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MENTARIO PRÁCTICO SOBRE UTILIZACIÓN
DE BIO-CATALIZADORES

Por Ramón OLALQUTAGA, Ingeniero agrónomo

I,ri n^^tuación de Icis microc^r^anismos, en rclarión

cun la prr^ducricín ^-c^^^Lril dc las ticrras, es fund<<-

m^^nt^ii. 1)csd^e hric^^ ^-a niuchu^ años, s^ c^nocc cl

i^<i^^el cle las hn^-terias ^lu^•, ^•i^^i^^n^lu a e^pensas^ ^I^^

I,^ matt^ria ar^^ánirri aruniti'.^id,^i en los terrenos ^-

tijun^l<^ l^^s elc^ment^^s minc^ralcs imprescindihlcs

I^ara l^i ri^la ^dc 1<i.^ planta^, cl^•tincii la m^i_^-or c^ mc•-

n^^r f^^rtilicf^^ic1 ^le lo^ ^^ampus.

^Can ^^s ^^sí, ^luc tiu trah^ijc^ 1>acti^rianc^ forniri ^•^^m-

i^ursl^^^^ t^ilc5 cum^> l^^s hum^^fc^sf,itos ^- los huma-

t^^s, ^lur^ hna°n <isimilahl^^^ i^ai<i ^l^^s ^^e^etales cl fós-

f^^r^^, la p^^L^i.Sa ^^ la ^^til, ^run(^nido:5 en ltis mi.timati

ti<•rr^is o^^n ^cnmi^^nclas ^^ <ih^^nos, al ticiup<^ ^^u^^ la

mat^^ria ^^r^ánica inirial ^^a c^^-oluci^man^l^^ J^^^r l^i

nli^ma acci^"^n clc la ^•i^l^i h^•icteriana, a_l^lt^iri^^ncl^>

In.ti runihu^°st^c^^ ^^r^ánir^^s nitr^^^cnad^^s el c^tita^lu cl^^

ái•i^lu^

tinlcs.

ht^in^ic^^s, <luc fnrin^in i^^irtc d^c las ^•itn^l^i^ti

^ln Illill('1"1^l OI'^Fllll('1L O tiln A'1({!1 ^^£1C1C1'1^'lntl, n(^

lin^• p^^^ili'.c m^i^-ilizn^•i^ín ^<Ic ^los aliment^^s ^^rupi<^s

^Icl ^u^^l^^, ^^ clt^ l^>s cc>nlrnicl<^s en los ah^on<^s minc-

r^il:^s. (^u^incl^^ :,_is l^act^•ri^is t^iltrui ^cn l^i ti^^rrri, ^^^

cli^^^^ ^luc cst^í miner^ilizacla, ^^ t•sta c^pr^^si^^n suix^nc

la f^ilta cl^^ f^^rtilic3atl, p<^r par^alizaricín tlc ^-icla.

I'^u^a ^luc^ ha^<i ^-icl.^ bact^^ri^ina c^s necc^saria ]a ma-

t^^ri,a or^<'inica, ^^oni^^ alimrnto ^^ue ^es clc los scres

nii^^rohiano5. Yrru si ^^•^ccprivn^ilrocntc I^alt^i la ^^id^i

bacteriana=a cau5a, por ejempl^o, de a'^r'u^ enrhar-

c< ► miznto prolon^;a{lc^-, <<imbi^n 1^^1 ticrr^^ sr inni^^^^i-

liza, aunquc ha^-a mt^teria or^ánicr^ suti^^icnti^, cn

trinto no quc^í^^ rurrc^id^i la clcficit^ncia físi^^^i, _^- po-

blada b^acterianamt^ntc la tierra de lal^or.

I,a aportación ^Ic tina matcria or^ánira a Ins tir-

rras es tunclnmcnl^il, _^° cl^ ahí l^i n^^^^^^si^l<«l d^<^ l^^i

que, habitu<^lmente en forma cíe esti^^rcol, se viene

a^re^an^clo a lus su^^^li^,ti. La fca-tilicln^^l clr ^^sl^^,^ ^lu^^-

da, pues, depcn^diei7te ^de 1^^ ^-ida ^^^^inatl^^r,i, _^^ ^^, trin-

tu más prc^ritia una ma^^^^r canti^lacl ^cl^^ ^ann^l^,,

cuanta m^^5 a;^u(a ĉl^^s si^ cncuenircn 1u.5 t^^rr^^n^^s I^ur

stt incesante ^^tilti^-o ^ trav^^s de lr^s si^l^^s.

Ptre_le aceht^^ir^c ^rom^^^ a^iomátia^^, ^lu^^ l^i m.n^^^^r
prodt^cción a^rí^,i^lti cn las titrrns ^^^ui>^^hrr^^i^^lri.ti ^d^^-

p^n^ie tlc la clcnsi^lacl ^^anadcrZ.
\^^ cs c^^trañc^ ^lui^, ^n estc^s ticmh^^s c^n l^^s ^^ua-

lr^^ la esperanzn <l^c ^<^bernant^es ^- ^^^hern^ados se

fija en la m^^^^c^r I>rodurcibn cícl ^^anil^^,, .^^^ c^tudic

(an^hién c^n mri_^°^ur ,iT^^nci^5n cl prol^l^^ni,^ ri;;ríc^la,

^-, cíentro cle ^^1, ^^l rai^ítu^^lo clc^ 1a ncti^^icl^^i^cl mirro-

l^i^ina coni^^ c<u^sa fundr^mcnt<i] dc riclu^^za.

I?ntr^e l,is nuiucrc^sns hact^erias ^Iel su^^l^>, las h^^^-

^lu^ aloj^ad^is ^^n nu^l^>siilades caractcrístiras clc las

r^úces de las ]e^un^in^^sns, tij^n directnnic^ntr el ni-

tró^eno atmosférirv ; b^iclerias que, esi^ccíficas para

rida tipo ^^c^t^tal, puc^clen culti^-arse ^<<^ret^^^arse a
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las ti^^rrati hara niejt^rir en ^•anti<la^cl y c<'ilida^d su
elensidad niicrubiana.

^' h,^i^^ <it^in ^,tra^ hacteria5 nitrilicantt^ti, c^ue vi-

^ ientlu ^^ ^^xp^^nsas de la matc°ria t^rbánica ^le los sue-

I^s viv^^s, lij^^n I>^^r sí ^^I nitr^í^;^enu atm^^sféric^^ en

fornia.ti ni^SS ^^ menus c^^nip!ej.^s, p^^ni^^nti^^l^^ ^en el te-

rrenu ri clispusiri^ín d^^ las pl<u^tas, s:^an ^^ no ltgu-

lllln^)ti<tS.

"l^^int^v ^^n el hrinier^^ r^^m^^ t•n el st^^;und^> caso, la

prc^senci^t cle air^^ ^•n l^^s espacit^s^ libres entre p^u-tí-

culas sóliclas cl^^l t^errc•n^^ es impres^^indible, ^^ est^^

d^^fint• una ^•ez más la necesida^l d^e^ la ehcaz airea-

ci^ín cle la5 tierr<i^, yuc^ se c<^nsi^;nc tant^> >n^cjor

ru^anlu nirís pc^rt<•ctas st^n las lahc^rt^s tl^^ culti^-o ^•

c{uc ^c picr^le cc^n cl ap^c^lmazamientu de las mism<is

p^^r <luic^tucl, a r^,nsecuencia de la gra^•ed<id, las llu-

vias, los rit^gos, I<i presencia de persunal, ganacl^^,

vehí^^ul^os, ^^Ic.

I,n t•srasez clt^ ni^it^eria <^r^;^ínica c^^mo asientu tle

^^icl^i 1>a^^tcri^ina, ^^ la insufici^c^ncia r^ctual cít^ abon<^s

nitru^;enacl^^s, ^lue^ t^n forma perf^^rtamente asimi-

lal^l^•, t^ tr.insfc^rm^ible fácilmc^nte, al^^^^rtan t^l nilró-

^;en^^ nera•s^u-iu ^i la ^^ida ^•^°^;etal, ha enfocado l^t

iniciriti^-a t^^^•nic<< ^^ la cvrnercial, ^en c^l s^^ntido ^le

llc^^^^•ir a l,iti tierras prt^duct^os <ltte stis^ituy<tn al es-

tiér^^ul, c^u^^ ^^5 la materia c^r^;ánic^i propia dc ellas,

c^^ni^^ rest^^ yut^ ^•ti al lin dr t^^da ^^t^^;^etaci^ín, y^ ^eti-

tatlo c(e transiri^ín ^^n lri transf^^rmaci^ín ininterrum-

pitla dc° la matcri,_i, obCf•nida ^en el siti<^^, }^ cuya apli-

^^aci^ín a 1<i.^ li^ rras es la mas importantc de todas

1<is ni^^joras a^,7r-íc^^^las.

S' s^^ ^t^nti^í t•n t•studiar la ^iport,a^^iGn de pi'oduc-

t^is, la turl^n c^n primer t^^rmin^^>, quc fa^°orcciesen la

arti^^i^clacl mi^crol>íana dc las hachcria5 nitrificantt•s,

pr^r sti pnclc•r ^•<u^ilítia^. .Al^unos en^,a^-os {lieron fa-

vurahle resultaclo, pc:ro antc:5 tle qu^^ las ccrosecuen-

cias sali^•s: n t^^cnicamc^nte del terreno de una i^l^-

p^^rtr^nte in^^^^,ti^ricicín, la a^•tiaicl<rd connc^rcial en

pl^•na euturi.^i. ^luicrt s^^iialar lti mc^ncion<ltla aporta-

^•i^'^n c^nn^^^ al^;<^ tlt^finiti^^c^.

\u 5c^ sal^^t^ t^^cla^-ía si los resulta^.loti favorahles

eran clehicl^^ti a una mf^j^>ra nattu-al c^^ino c^^nsecu.°n-

cia tl^° un mt^jur ^^ultiv^^, o ^le una n^ejor aire^aci^ín

yu^• la turlr<i zt^n^^rada cr^a ; ni si 1^t consecuencia

i^iv<^rtib'c ^^s ^dchicla a la turha en sí, o^a cttlti^^^s

hart^^rian^^^^ a^;re^ados ^^n la hrc^par^i^•i^5n clc^ las tur-

b<is clcnc^minadas r^rti^<idas.

1'ri cl ilusirc I)r. 12^^cas^>l^inu, iniciad^^r de eslu-

dios d^edica-dos ^i I<<s tierraç de labor en r<^lación con

su enriyuc^cimicntu ^^n nitr^íg^no, manifestó que,

pese^ a los rt^sult^^clus fa^^c^r^ahlc•ti, el ic^ma de 1a apor-

taci<ín de nitr^í^t•n^^ atm^^sf^^riro por las turbas acti-

^•adas, n^r^ hahí^i <iún saliclt^ dt^l tono c^^:pt°rimental.

I'^enstindo suhrc cl ^•a5t>, ^^^rt^cmus tluc t^^tl^•i in^^^^sti-

^;aci^n relaciunad^i ^•^^n ^•sic tcma t•s lail>or tun<I.^-

ntental ; n^eces<iria para evitar tl^^^^<i;;r^tcL^^hle^ ^-uns^^-

t^uencias, necc^iria l^ar<t impt^clir yut^ ^^^ ,<It^s^^ít• l;i

at^encí^ín del usu an<^c^str<il ^^ ^asi^^m<í^i^^^^ ^l^^l c^sli^'•r-

atl, cuniu c^curri^^ t-I si^,rlu l^as^^tlu, ^^uantl^^^ ti^^ ll^^^i"^ .i

la conc^lusicín tlc quc cl tl^^4ruhriniicntu cl^^ la t^l^lirri-

ci^ín ^clc Ic^s al^unci^ ^nin^ r^ilcs m<ir^^^ihn ^i^^risu <^I fin.il

del uso del ^esliércul, ^• cuanci^^ ni^^nus, l^i l^t^r^^li^ln <I^•

su prestigio cc^nro crcaclor ,cl^^• tucla ri<lu^•za ^°n ^•1 rrim-

p^^. Las cunsc^cucncias fu^ run funt^^t<i.ti lr.ir,a I.i a^ri-

<•ttlturti t^urupca, ^- ^lt^5puc^ti tlc^ Iar;;<>s nñus ^tl^^ ^•rru-

rc^s, htib^^ dr ^^mpt^z<irsc a hahlar cle lri min^^r.ilir,i-

ci^ín d^^ 1<is ti^^^rras. ^' ^•^^lvi^í ,^i su ^^aur^^ I<i i^l^•ri cl^• I<i

necesidad dcl ganacl^^ parti ni<intcncr Iti fcrlilicl.^^l

^clc lc^s campus agutn<los.

l,a ttirba ti^^n^^ pucler ^•,ilrtlítirii-n^^^ lu ^^^i^^ ^;i l^^i-

ner en cltid<i-, c^>in^i ptrt^^_ic tt^ni^rlu ^^1 ni<in^;,in^^ti^^

u algtuias otras q tatcrias. I)ir.^lic^ pod^^r, ^^u^^ s^^ ^•ni-

pieza a atrihuir n ln c^sist^^n^•ict ^^n l^is turh<i^ clt^ I^ur-

monas ^-r^;ctal^cs, nc^s ^I^acr. pt^nsru• cn ^-u.ín ^Yran p^^-

der catalítico puc^clt+ tc^nt^r rual^ltii^^r n•til^^ ^•^^;^^t^lril cl^^

f^^rmaricín m<ís rcci^^ntc, ^•ntrc tu^cl^us cl ^^sti^^rr^^l, sin

la mu^^r4c que lti t^>rni^,iriiín ^;^°^>I^í^i^•a cl^^ lu^; ^•rirl^^i-

nes cr<<i c^n la turhri.

i Hornionas ^^egetnl^°s, ritruninns, lrirl^•riris nitri-

hcantt^s !... Hc ac^uí una ^^^rit^ cl^^ t^lt•ni^^nlu^ ^^^nlaz;i-

tl^^s, bio-raL^tlizatlorc^ti, <lut^ t<init^i^^n para la ,i^rictil-

tura parecen s^t^i^alar nue^•^^s h^irizunt^^^ ^^^n l^^^rslx^r-

tiva.

Y la ^•isi^ín que sc pcr^•il>c c•s ^^lar^^ ni.inifi^sl^i<^i^ín

cle la importanria ^cl^^ lc^s t^lcmt^nt+^s ^•i^^^^s cn ttrclri

V1CI1 O (:('e8C1(ín L1C Ill^_ll('I'111 ^'1A'.I, OU't'ti^Il Una ^"t'Z

Ill^iS C^C ll11n111^1'SL(.).

11' ya hac^^ ^iemp^^ <luc I,i su^^rt^^ ^^ I,i lal^ur ^Ir ^^I^-

scn^acitín hal>ían ti^^iialricitr al t^sli^^rr^^l r^^niu I^nsi^

fun^dameutal ^iel c:nritluc^^iniie.^it^u, ^lu^t• ^ah<^rri Ixxl^^-

mos ll<^mar bi^-c<it^ilíti^a^, tic lati lit•rr<i^ ! N^^r s^t^ l^r^^-

t^^ndc c^n estc brc^^t• coni^^ntariu lx^n^^r un t^^l^ín a

todo pro^;reso cic^nlílict^ ^lu^t^ ^dt^ t^^tucli^is scriuti hti^^^-

da derivarse, por^luc ^^slum^^s ti^^^tir^iti ^cl^^ qut^ t^l

ca^npo ^clc l^os ^lescuhrimit^nl^^s ^> rivt^n^•^^s tl^^ la tt^^^-

nio^t ^en t^^^dus sus aslx^ctus, nc^ li^^n^^ clini^^nsi(,n ^Itr^^

sc^ alcancc• : l^c^ro 5í <luercm<^5 I^^^n^^r <il^tin^i clili-

culta^d a ese faril ^^sl^íritu r^^m^^rrial, ^lu^^^ s^^ ^^ri ^ilxi-

dcrancl^^ t1e muchc^s, rum^^ ni<il cl^^ ^^p^^r.i.

I;l Ur. Ru<<isol^an^^ h^is^í una ^^icl^^ ^cnt^^r^_i l^nr,i cni-

pezar a pensar en ^lu^^ ^^l asun^^u liahí.^ ^lu^^ tim^arl^^

i(?CI£LVi£l CC)111O 171011CU CI^C l'Xh('I'Itlll'nl^ll•ltín, l'Un UI1

p^^sibl^^ resultricl^^ ^lu^^ hicic^ra p^^n^^tn-.

Per« si ^el nii^m^^ lcm^i <-a^^ ^•n nianus ^I^c I^^•rs^^n^i^
cti^•a f^^ coinridti n^^c^^sati^imcntc a^n ^u5 int^^r^^s^^s,
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t•s t^^otiil>lc^ clur sc lt^ ^ccluc dc° cluicio ; y put•clt^ ucurrir

c-urclclttic^r clí<c, que tropecenros con un nu^+^•o cisni^c

^c^;rícola, c^unsid^rando ^asi, por ejemplo, ^c las con-

ft^rcncias sohre abunus mincr^clc^s cla^das por ul^unus

,c;^nínomus t^uropcos haci<i nic^^li^ados dc^l si^rlo pa-

^n c(t ^.

C^unio ,ic•mpre ocurrc^, i^n cuantu se h^c ,ipuntaclu

hrcri^^c la nic^jora <i^ríc-ola, por ^•ía de a^rc^^acic5n tlc,
l^ior.ctnlizaclc^res, tamhic°n sr apunta h^^tcia la pusibi-

licla<l ^Ir cluc• puc^cl^c I^r^^scinclirsc totalmrntc^ del tiso

^lc los almnos nitro;;cna^los mincrales.

Sohrt^ cstc tc^m^ nc^ cs prccisu hablar mucho. "I•<^-

cluti lv^ lnhradores conoccn I,_c forma dc manifestar-

^c los al^oncis nitru^;c^naclos. C^u^u^do cn plc^no otoiio

sc• <^c^rc^^,ra amoníac^u (sulttctc^ amcínico) ^c los cnlti^•o^

cc^n^nlc^s, n^^ t^s precisam<^ntt• cluc^ sus buenos etec-tos

^c c^^lx^rc^n I^ara fin c1c• prinui^ c•r^_c ; ni tampc^co cuan-

clu c^n un tc^rrcno mc•clio c^nc•harradu, a Itc salida ^d1^ un

invic•rnu, sc^ ^i^;rc^;a nitratu, sc• c^spcran ^^us rt^sultaclus

tc plaro ^li^ un mcs. Son c^n lc>^ tlus cayc^s, x^fcrtus u

rr^ult^adc^^, clue se ohti^t^n^^n c3c• la aportacicín minc>rrcl

clc nitní^;eno cuanclo c^s n^t•c-t^saria ttna artuacicín in-

n^c^cliata cluc <crran<luc^ clc la l^cn^tiidez o clc^ la poclrc^-

cluml^rc^ a c-u^ilqni^^r ^•r^c^tal, c•n momcntos difícil<•s.

I,o ntismo podrí<inic^^ clcrir clcl csp^^ci^al culti^•o

<Ic^l arruz, ^- il^° c^.^o^ otro^, inclutitrialcs o forraj^rus,

cltie pn^c^i^.cn aclyuirir rápiclaniente porte foli^írt°c^

al>untl^cntc^, antt^s c3c^ ctuc^ lus inu^ctos o el sol dr ea-

níc•ula ^c apudc^ren ^I^^ I^c planla.

^'^i ^c• sal>c cuan^lc^, hc,r pc•li^roso, ha ^ic supri-
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mirse c^l abono nitroí,7enaclo, para e^^itar yne ^^a^•<i
en forraj^e lo que clebe ir en granc>.

Y^or mucho <lut^ 1^] uso d^^l c^stiércol sc ^;cncralirc•,
^• se inicic el clc^ otros c.ctaliz^tdore5, nunca po^,lr<í
hablarse de supriniir esto o lo otro.

l.^as circunstancias del clima, o dt la prupia ^-c•^r-

taricín, aronsej^an los mrtc^clos a sc°^,ruir, ^• ln rcimhi-

nari<ín afortt^nad<c ^• prr^porc^ional tlc abonos ur;;^i-

nicos ^- mineralcs, prrmitirá obtencr lati ampli^cs t•c^-

sc^chas ctue cle un cazonal>lc culti^-o _^- ^Ic^ una c•zart;i

cspkitacicín a^rrícola, cabc cspcrar.

Volvicncío ^i mf^c^rirno^ a la tttrba, st^ría i<cmhic^n

opurtuno en es^os momentos rerord^ir las ^ditirnlt<c-

des de los transportes, ^- otr^as cueslic^nt•s econcími-

cas rc^f^^renbes <i su utilizaricín. Yero c•st^^, al fin ^.c

la larga, es lo m^e^nos iinportante, ^• lo prin<-il^al t^s

saber sin du^^is a cuanto <clc^anza c^l pcrclc^r rrit.clítirci

dc las tttrbas, las dc^sís mínimas dc^ máxitna t^firac-ia,

su rcl^lci^m con la utilizari<ín habitu^il dcl t^titií^n•ol,

etcí^tera, etc.

Es int^cres^tntc l,thor cluc^ a los rcinpt^5in+>s I^uc•-
d^en deciicar los tc^c•niccrs del Institutu \acion.cl clc

In^^^es[i^acíones :lgroncímica^.
I:I resultado franc,amcntt^ positi^•o, ^• al^lirchl^°

tuera del ambientc• de la soln in^•esti^;acicín, c^s ^Ic•-

cir, mirando al campo, h<cbría ncc^^c^siclaa dc ctuc se

divul^Tase destle los or^r<cnismos de] l?^trcdo.

Pero el result^ad^o ne^ati^•o queclarrí suticit^nte-

mente divulgado con la crcrencia tlel otro, ^•a qu^

el campesino, ^e^n general, no ^es muv dado a ac•t^p-

tar lo yue no ve ^nu^- cltiro por Sus prohios ^^jos.
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LOS TRIGOS [ONVENIENTES PARA LA CUEU(A DEL EBRO
Por Manuel GADEA, Ingeniero agrónomo

^ L^pN('^/l570)l^

"TRI(i0 ARAGON 03

I^entro d^^ I^r^ tif^o, c•lar^uncnte ^lif^^rc^nc•ial^IcS dr

t i•i^o Catalán, ;t Icts ^cnale^ no.^ rc^frt Lunn; en ^^I ntítne-

I't) ;Illtet'IUI', l'^l^tPll nltlnel'U.^a^ V'1U'L'llllt'^ ^'n i'n;1nTr) il

^litni;i^^, c^;til;i^, ^;rano, etc.. e^^^Itrc^^ lctdo e!t cu;tnic^ a

í>rutluc•ti^^id;t^d. 1>rec^c^idail. te^i^tenc•i,i ;t I;i ^^^^ftti;t, a^

^^u^_^!t•c^, ;tl cle^^r^u^e, entct^tnedade^, c^tc. I^tr ru;tl eti

;^un in;í^ int^ere^ante des^de el ltunto ^de vist;t^ l,r;í^ct^i-

c•o. Oítcr,tndc^ c^r}n ^e5t^e t^^atei•ial It^^ino^ ;ti^ladct, entrc^

otr,t, tntt<^It;t,, inta ]ínz;t lttn•;t cluc^ ,e c^nnoc•e cnn el

nutnl^re d^^ Ara^ón 03, ^^ c:n^^;t.^ c•;u;ti•t^^t•í;ti<•;t^ ^^ t•r-

:nlt;t^dct^^ d;unc^. u continuac•i^ín :

L'rescnt;t, c^c^n respecto al dtte se culti^^ah;t corrien-

ten^tente, las ^i^;ttiente^ ^-ent;tjas : Una nia^-r>r }->re ►•n-
c•.ic^Ltd y^ prodnc•ti^idad :^u;í.^ rc^istcncia a la ^ec^uía, al

asnrado ^- al frío ; nlejoría con rc^ltecto a los defec-
to^ de tiuelco v, soht^e todo, de dc,;^;r;^oc. (^`on^er^an-

do, ^- atm snr^c^^rando, la l^nena^ calidad de ;uín^^l.

5n firc^c•<i<^idad c^ stil^eric>r ;t la del Manitoba y ltc^cc>
utenc,r clnr I;u del Mentana. I'erntit^e, l^ues, siernl>ra^
^dc re^,tdío en el rne, ^d^e 1'c^ln•ero y ltt^itnero^ de rnar-

zo. I^;n los ccr,tnos, e,n bodiy el c,t^cñc^ y i•c^ntienza ^del

invic^ruc> l^^t^Lt^ la ll^e^,a^da ^de lt^^^ ^r;tn^dc^^ fría^. Si é,at^^

nn dtn•att tnn<^ltc^. inc•ln^o ^r ^í^ue^de ^etttltr,tr ^de^7mé^
^^ a^nie^ de fc^l^rero. _lI^í^ tarde, ni atul en los mn^r

í'rc^,a•o^, ftnede a^^^entnrar^e la ^ientl>ra, ni c^c^n c^^te ni
c•ctn nin;^i'tn iri,^^^ de lo, c7ne lta;ta alt^^t^;t ^e cc^nc^c•en.
.11c^ refierc> ;t In; ^ecano^ de e,f;t 1ZP^i^in.

1'nc^lc^ en c'^hoca n^orrn;^l de otoño, el ;,^r,u^;u ni;í^

íti•c^nti> le e^-ita tnejor loc rie^^c^^ de a.,tu-^ido, af^art^e

de tener tin j^aetictilar a;^^n;tnte e^te tri^;ct, hur. fu^^

c^a^ cttalitlad dnizáe la cfue rn<ís ^c^ tu^-u c^n cnenta^ al

seleec^ic^na^rlo.

Anncíne sea eicepcionaltnente, ^^e ]i;ut c^hte,nidc^

Ctrodticciones de 4.^00 lc^;^. en re^adío ^ 2.11)(1 J.^;s.
c^n scc°^tt^nc^. ]^o nortua^l e^ dcl ^^i^den de :^.f)(Í(1 v]_.500,

re5pecti^-arnente. 7^n lu. nta^^c^ría de In5 ^c^ranos, d^n-
de ae c>htenían corriente>nente nucvc ^^ dicz 9iniien-

ic^, ^e antuentan dos o tre5. ('cttnr> tnrdi;t, ttn;i rna^-c^r
jtroducción de 300 h^; ► . zn secano ^- .^n^1 I.b^+. en re-

í;ad ío. ^

7'ieue uu ^;r;tn i^odec de .dtij;iniiento. A-a ^irnclu

pr;íctica <^orrientc^ cn lus ^ecauc>^ e^trent;tt^lti^ }u,nrrln

solo, a razcín de ^:^ Ic^^^. 1>or hect;írea. I'r,íct.i^^,t^ c'^,lu

de ]as sie^ul^ra^ c•lartt^ ciue ^i^^tnj>re nct^ ítarec•icí ,u•rr-

tada, cc_tntr;triauiente u lu ^ínc ftt•ac•tic^tn tnnc•Itu^ a^'ri-

cultore^. Ncts refet•irno^ a iona^ ,ec,t^ ^^ c•c^nl^,tnd^t dr^-

de l^te^;o coit cínc lct cfuc ne ech^t tirnc^ I>uena^ ftrc,l^;t-

bi]idade5 dc n,tccr. No c^ua^nd^, ft^tr rl c,tttd^, de I;i ^i-

mie^^te, el terren^^, lu^ í^Etooa, eL^^., lta^va cfue de^5l^in;ti•

al fraca5o ttn t^utlu jx^r c•irttLc^ vari;tl>le, ^c^^;t'ut ^enn

esos i'actore^.

^i nc^^ llneve cn I^i^ jn•itua^^cr^t (c^ur es ;tcfuí ln c^íuH•;i

cfue da^ o qniia ];t <^a^cc^lial lta^^- ntencr^ ^•unt^tc^tenc•i:t

pal•a ltt escas;> linnte^dad. ^^ si viene ;tcfnc^ll;t l^ic^n, ^^ ,^I

triro e^ v;tlienfe ítnr,t tn;tic^,u^, se <^ttl,rir;í f,ít^iltnrnie

el terreno, ^in el ltrli^^rct del exce^<^ de ltl;tnt;t. ^ítu^^^

sal>ido e^ «que no hay peor mala hierba para el tri^o

que el mismo trigo».

L;t fac^nlt;l^d dr ;tliij;tr íwtentrinente le Ita<•c ^dc^frti-

^der^e ^nej^^r de l;t ^tnn^la, ltierlr,t^, en c•nn(r;t^xt^ici^ín

can lo^ ^eacíti^c•o, ltt•inc•iírt^ltn^t^ntr, dur ^nn rn^ttc•i,tcl^^-

res, V né^ escardador, c^otno Itan c;tlili^c^uclu ;tl^tntc„

a^;rirtiltctrr^ ;tl 03.

Incidentalntente ;td^^c^^rtiino^ cíur e,^tr iri^^ct tic^n^^

nn <>^^^ecto rn 1c1^^ ^eniltradc^, (^^ tn;í, ^i c^,t;í c^l;uc,l,

hasta, el entalladc^, ^íur d;t ĉ uala itnftrr,^i^",n. I)el^íd^^ ri

tenet^ la Itctj;t 1in;t ^^ vei:c^ finc•c^ f^^^t^ t;tnt^>.

tiu re^istenc•iu ;i ln^ sc^í^ití,t ^la l^a^ cletnr,sU^ridu, c^n c^l

riran cult^i^^o, en ;uio^ c^nuu^ cl I^I:^SI, rn c^l c•u;il nu

11^,^-icí en ^Ione^rc^^ ^^ I^,rriñen,t de,de finc^, dr niuirn

en ah^olnto. ]^'ur el tíui<•u cíur ^e ;e^;rí, ;tun^^uc^ nattt-

i•altnente trttt^• jtoc•ct.

Al frí^ re•i^te ltien. c^^uniu .e lta c•<,nií^rultu^lu íatr ^u

dif^tsión.,t,tt la^ zon;t^ a^lt;t, ^^ t;ttttl^ic^n en l'na^ill,t, í^oi•

I3rn•^^o^, 5oria, v Va]l,t,dolid. al ítt•inciític, ^e itt^•^^ rl

teinor de cl^te ;^ttn a^^;u;tni^,u^r1u Itien de in^^ic^rnct ;t I;i^

ba^jaa tentíier,tt^tn•;t^, ft^^r ^:u fu^^^c•oridnd ,r ,tdc^l,tni;trn

demasiadc^ si ^c ^entl^raha f^rnttln, ^^ ^tn^lirra fr,tdec^rr

de ]as hel,tda^ b^trilí^i^, ullf fr^^cucn^tr4. tic í^^utí;t í^ri-

mero el C-ande;tl ^- de^ítuc^^ rl tl:?, :^ltrru trn^^tnu, en-

tendido cfuc ^n sc ltace toda la ^ettientrr:t c•^^n r^tc^

en al^unas fincas, tcniendo ^^tt c^ucnht ;tt ni;t^^c^r í^ru-

180



AGRICUITURA

^luc•ti^^i^l,^^l ^^ rl i^o lial^er ^x^^u•ri^lo ir^ ^^ue sr^ rrccl,il^a.

I'^^r In ^lur ,e refi^^r^^ ,t enfrruir^tl^t^lr., ,^^;uunt;i nir-

j^,r ,^I mal de pie o descalce ^lu^^ utru^ Fo^^u^a^ ^^lt^ Ara=

^ón, c^nu^^> ,^r li,t ^^u^^,t^^ il^^ uiunif^ir,;L^^ en ^^^i^^r1;^, I^in-

^^,i, ru I^i^ ^lut^ ^^^tr^ tl^utr r, I'r^^cnentc, f^;^^ ^^;^ni-

I,i^^, fi^^n^^ ^^•on ellu^ r^l ^lrf^^^^tu <^^>in^ín, ^.a cono^^i^l^^ ^l^^l

:Ara^;ún, ^de 5u facili^da^^l ^^ura^ ^,n^lecer lu^ ut<<<lu,^^ ^l^^l

tizón; I^u^^s ;u^ncln^^ licniu^ r^^^ il^i^l^^ iiu2n•csi^rnrs ^I^^

;i;;ii^•ult^orr^ ^lur I^rrirn^lrn li,^la^^r ul^;ri^-^i^l^, iin;i ir,i-

^^^^^r ^l^^f^^n,;i, urr ^i^i si^^ln ^>1,^^^t^^ ^^Ir ini ensa^^^^ ri^;iiru-

c^^n ^lii^ c<^^ln rw^^ trn^n uua aj^titu^d ^lu^^. ^^liininail<«

I^i, cau;ua ^^1^^ c^rr^^r, sit^^^r^ ^^ar,i califi^^^u•I<<.

l'or ^^to, a n^,í, ^^^i^^ ^Ic<•ir, luu•,t ^^lar iiii,i i^lrn ^Ir l;i

^^nli^lu^^l ^^lel ti^i^^^ ^^uc nir oc•npa, ^^nr rn lu^ ni^inr-

rn^^^^^ an^íli^i, cf^^^^tu,i^^l^;,, ^^un vi^;ui^^nil^^ Iti, (lu^•ti^,i-

^^i^^i^es c^ue in^^x^níari ,t^luello; f^ictorrs ^-.u^i;^l^lr^, ;i^^iii-

I^r^^ li^^ niu^tra^l^^ ^u ^•I;i.r ^le^ tri^c> de furrzu. I^ur :u

rl^^^^;i^l^^ I»^^^ ^^^I^r^•íti^•^> ^^ jiur^•<^nt,ij^^ rn ^;Intrn, ^^rr<^-

niu^ l^> ^ic^larxr^í nirj«r rl con:i^n,n• r^l rr:ult^i^^l^i ^lr

iina I^rnrl^,i ^lur ii^^ ^^,^ I'rccur^n'tc jxxler rcrtlir^^r.

Lahnral^^rro ^li° s^•lc

;;r^uiu c<,i^ c^^rl^uuato cle col^r^^ nu lia liabi^lu c^^ti•i^^^ ^^i^

lu; i^^uu^>u^. 1 lc^ l^rujiiu .u^•^^^Ir ^i lu., u^riculturr. c^ne

cunu+^ru^os ^^^^c^ tl^^;ini'f^i•t^u^, c^i ,rc•o o con ^sul^',ito,

lu^n, ^i^^ii^^n^lu verdaderamente I^i, nr^^r^nas r^^c^^ui^^n-

^la^l;t,, c^^^^^i ^In^^, ^^ir^^^de lur^;^i, ^^^ti ^itx^^i I're^t^urnt.^.

I'u.,an^l^, ;i lu rt^li^^l;td, ^,ul^i^l^^ c^ ^^u^^ atni^^uc r^i

^^^t,^ inl^lii^-^^n. ^i^^l^e^ni^í^^ ^^Ic l^is 1>ropiu^ c•^u^ari^^ií^tic^tt^

^^Ir I,i vai^i^^^l,i^l, ^^tr;^ ,ri•i^^ ^lt^ Gi^^^'tu^e^ e^tr^^il^,^ ,^ ^^lla^.

tal^^^ i^^iiii^^ r^l cliui<<, ^uel^^, t^^l^onu., rir^^^us, plani<< ^^uc

I^^ ^^r^^^•r^lir^ ^^n t^l ^+nlti^^u, c^t^a^lu }^ edad ^del ^;r,in^^

rt<•^^t^^r,^, ^^lr.. ,t^1u^11as <<>n lus I^rehonder;^ntes 5- ha-

^^,. :A lirul^^'^;it^^ ^i^^ ^^;(a l^ln;.;,l. ^^icl^eii^os de^•ir. n^^ ol^^-

^;u^ir, ^^ur rn l^^s tr^^^^^^ ,iiin^. ^In^^ ^^^^niin^^.: ir^tt^in^li> cl

iríit dr tvi;^^^

l;u ^^l utu^io ^lc lS);i^ ^r j^e^icticó oticitil^i^cntc. Ix^r

urdc^n ^dr^l ])clr^;;i^l^^ ^ucional c^el '.1'ri^;^>, ^m t^n^^i1c,>

l^,ir;i ^dctr^^n^in;n 1a^ c;u^a^^trrí^ticas ^r1^1 Aragón O=3,

^lue en e^a élwca^ t•^^iii^^nzú ^i ^^e^r^rti^^ rnU•r I^^s ^^^;i i-

^•iiltore, ^lit•1^^^ u^^;:mi^ino. ^

^r tuni<í un v^^^ún ^^c^ tri^;u ^^lel n^unf^',n alnia<•c-

nn^lc^ ^^u I^tca^;c>r^i, }^ror^^^lciite d^r ur^a ^rirl^i^l,^^ ^^1^^ r^^-

^^^l^lí<^ i>>t^n,i^^^^ r<culcc•t^iil^^ ,i^lucl ^^cruno ,^^ ^lur I^;tlií;t

^lu^lu ^'e^^ada^ ^^r^ultit^^•ión. I+^,Ye ^^a^^'^n sc aiiulturó cu

I^,íl,l•ica contr<>la^la, ^^l^in^lo 82,23 por 100 de harina

blanca de priniera, o^ca, nu cuntan^lu I;is sc^•^;nnda^

^ l^^s colas dE: iiic^lienda.

I^,ti l^ai•ina í'ur^ c^,ilitit•,l^la, jx»• l^ihor^tt^^riu ofic^ial,
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cc^nto cle calidad superior, ,r^!;ún se }trobó en la^ prue-
h:ts cic^ panific•uciún. h.n f:íl^rica de pan de lujo dió
134 kgs. de pan por 100 de harina, y- en otra fabri-
c;tc•ión especializa^da, en el llamado pan de cinta, clá-
sic•o en .4ra^;úu (clue ^esi^;e indispen,al>lentente ltarina^

de fttc•r•r,a, I^ur ,tt foruta de elabot•ucicín) , dib 140 kilo=
gramos de pan por 100 de harina.

5̂c• t•nvi:u•on, ^a^cten^t:ís, sacos de Itarina a}3tu-^;os,

^':tll:ululiil ^ hevilla, en donde dieron huen reNUltado

para tuerc•ia <•on otros de baja calidxd, ]ct rual incluso

e^ conveuiente en los tri^;os de utuchtr £uer2it par^t

t^tuplearloh en panadería fina.

l':tra terntinar estas breves nota^ sout•e el Ara=

gón 0=3, tliretuos que el 5. N. "l^. viene cli,tribn-
^ í^trdolo en c•uatro cantpañas a partir del aito a};eí-

c•ola I'.)^38-:35), y de esta f'oriua se han reparti^do todu^
]u, :uio5 varios n^illones de kílo^ratuos. hln este úl-

titno, ade^u:ís, en virtuti del Decreto sobre ^etuillas,
el 1n5tiluto tle Investi^^aciones ^^^r•onómicas controla

la rec•orii^da v dihtribucicSn en los ^rados de ntayor

Inu•era llaruaclos Trigo original y Trigo certificado,
clu^c•, c•onto indica su nombre, son aquellos en los ^ue

^e ^;:u•untiza ,u xutenticidad.

}'nede ^dc^c•ir^e clne en esta cucnc•a^ ha su5tituído ya

I^r,íc•tic;ttnente, al rnenos en :^rarión, a los indígenas

<•ultivados, ^ t:uul>ién ae Ita e^tendi<lo en atubas Cas-
tilla^, a c^zpeusas del candeal, cotno lo prueba su co-

tirac•ic',ti lx>r c•l 5. N. T. en I3ur^o5, 5alainanc•a, ^r^t-
]l^rclc,lid, 5oria, _llatlrid, Cuenca y (,naclalajaru.

lit•,tuniendo : este tril;o tiene su tuejor aplic•ación

eu el serano, ,tunque puede r.ultiva^rse ^en re^^adío
esic•u^ivo o c•u:tndo, por no poner el abono abarndantie

clut^ rc^yuieren los de ^;ran prod^ucción, no existe ven-

taja^ c•n el etnpleo de éstos.

TRIGO L=4

1^;^ ttn híhricln obtenido por ^rhriltaus, c•t•itzando
c^l Involcable ^cle Vilntorin con un tt•itio <tr•t;elino del

^;tft:tra. 1^ uc^ c•reado para la re^ión parisién y, sin
c•u^l,:u-^no, ca^u curioso, constituyd un ésito de adap-

t^t<•ión en nue,tro país, intpot•tado pot• el insi„ue Abrd-
nonto clon ^I:trrelino ^de arana, prec•tu•^os ^- apGstol

{lc^ l:t tuodern;t c•erealicnltura espatiola.

I^;I clue ha,ya revela•do c^italidacles sobresalient^es,

cc^u ttna IterFe^cta^ aclirnata<•ión, en zonas tle ]+;spaña

de c^,trac•terí,tic•.as tan diarneta•alrnente opuestas a

acluc^lla donde nació, c•on,tituye una para^loja que,

sin etuftar•^;o, no es nt:ís clue aparente, si se tiene en

c•ut•uta, de una parte, el ori^en ^de uuo áe sus pro-

I;enitore^, y de otra, el yue ha}^:t gido abandonado

en definitiva su cultivo en acluella región, por no

adapt:rrse u ella sas c•ar^tc•terísticr,rs.

h^s tri^o clr c•ic•lo lar^;u, cluc• dc•Itc^ ^rntl^r:u•,c^ <•n n<•-

tubre o, u. lo tu:ís tardar, en nuvic•tultre. lic•^i,tc^ rx-

traordinariatneute al c•nc:tnt:t^clo, ^ienclo ,tt vc•rclucic•r,t

aplicacicin en el re^,adío ^^ ^ctltre todu c^n lirrras uttt^^

f'erac,es o^;randetnentr^ ,t{ton,rda^. I^:n esl:tti c•ontliciu-

nes produc•e ^ sol>rrpa^a lo^ .^.Illlll 1;^;^. por Itc^c•t:írra.

^l^;uauta tutty Itieu :tl ll•ío, ul c^^<•altle ^°. Itast;t c•irrtc,

punto, a las roya5 (u sea, cn zon:ts, {•otuo :tclttí, ^dunclc+

est^e azote no e, ntuy a^c•ur^ado nortnultuente).

Produce ltarina.s c3e ltaja calidad. pero clur ileprn-

den en este tçi^;o, tn:i^ cluc^. eu uU•cr^+, dc• lo^ f;tctores

e^ternos,, t:tles c•outu :tlton:tdo, planta unterior, nú-

tuero de ric^;o,, etc. }Irtuo. ;tn;tliiadc, ntuc•^iru^ +•c^n

tueno5 clel :^ }xrr 7l1O dc• ^;lutc•n, cltte rec•haralta la ^no-

linería, y oU•:tn c•ou nt,í^ del IU }^or lUll. Nr }trrst:t

rnuy bien para la tnerc•la c•on tri^;o, ^de 1'ut•tr:t, pero

de poc•a ela,ti<•i^d^tcl. w,utu ,c^n lu, Aragonés l,^^r lu

^eneral.
Aóija o tuatea puco }^debe srtulteat'v^, eshrso. 1^;^

planta que enr^uria la tiera, por luc•It:tr tual c^onir q

la^s nta^l:t5 Lierl>as. Uouviene, puc^^, altet•nc• c•cttt pl:tn-

tas de escarcla.

I+^n los secano5 tuuy fresco5 se cla lti^un. I'ero, pa-
sado el entu,iasruo por su gran reu^dituic•nto ,^^ ;t vc•-

<•es •precio ^al princ•ipio, inc^^plicai^letuentc•, lo It,tti

pa^ado cotno ylartitolta c•n tuerc•ado Iiltrel, pocn :t

poco se a^bandonú su c•ttltivo fttrt•a c^el rrt;nclío ci c^n

los casos e^re}x•ion^tle,, clel .c^t•:uto, en clur l^urcl,tii

evitarse los ilos pc^lií;ros ^i^;uientes :].° I^;s plunta^

esquilntante clue <•on^ttutc• ^;ran do.is clc• :tVtono, nc^

stílo iniueral, ^ino, lo clne e^ nt:í^ tiií'íc•il ^clt• provcc•r

en los ^secanos, humus o ntateria or^;:í,nica. La nt:t-

yoría de estas tierr:ts son tnonte, rottu•adc^s en í^p<x•,t

relativatnente reci^entr, ^lue ticnen clue c^ontit•rvar c^tr
tesoro de fertilida^cl, ^i nu clnrrc^n^to^ c^orrc•t• rl t^ir^^^i

de dejarlas estérile,. Afortnnadatuente, 5e Ita a^lvc^r-
tido a tientlxt t^l peli^ru de c•untinuar uhu^:tntlct tlc•I

entpleo cle <^^te tri^o. ^^.° ,I'odas las ntal<ts Itic^rl^^t^,

en espc^c•ial I^t xven:t loc•a o ballueca, 5e c^nsc•iu>rc^:tn

^de los catulw^ c•on tu:í^ fac•iliciad clue^ ilr ^^rilinat•ic,.

Y 5abido e, yue e,lr tt•rriltlr rnc•nti^;o c^^ ^difíc•il ilc•^-

pués de ^descastar.

I'ara c•outhatir la ballueca, al^;anoti al;ric•ultores (c•^-

tamos hal>lando ciel ^erano) sit^tultr:ui t:tr^de, para clur

na^zca atluélla antc•v 1^ }^oderla ntatar al ^n•oltio tic•tn-

^po que qe yietuhra. 5t• pnede Itac•,er en una sola^ ctpe-
ración con un ntultidi^<•o at•on^dic•ion:tdo con sentltt•:t-

dora. Qued^t ]a ballue<•:t c•ort:tda }' a la intemperie,

y a los pocos clías ae pasa el tuoldn p:u•:t i':tvorec•^rr
la be.rtninac^idn. ,Pero I^:u•a ^t^^to ltace f:tlt^:t. tu^ tri^o

que se Imeda lx^ner tntt^- tar.de y, por tauto, no ^irvr

el L=4.
En resumen, este trit;o es tna^nífic•o paa•a sicnt-
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I,ru^ t^^iiil^r,lnas ^Ir rr^ullín u r^n ;r^r•^Inu^ 11111^^ fr^^^c•u^,

^l^rlillr ^.^ I^ur^la <•Illt i^^,u^ I^n altrrnat i^•u^ cun lll,lut,l^

iii^'I^n•;Int^^^: ^^ ^lur allrln.í,, r,t•;Irllcn. cotuo •I^n I,t^ Ir-

;jiiliiinli^n^ fllrrajl^r,l^. I^;^ ^^r^^^r•i5u auon^ulo llrol•Il,a-

inrntr, Irua^ I^Ilt^^n^^r Ir^., clr^^ados rendill^irnll^y ^^Ir

^^u^^ r^ r,Illuz. ^i nu, I^^^ulu u<•urrr ^n c,tt^s tirullw^

^lr ^^^^nlu^i,l Ilr^ fr^rtiliz^ultr^. Ilurclrr no tener nin^unn

^-rntnj;l ;u clnl^ll^o. 111^u111; ^^i^tll ru la co;eclln llusa^l;t,

^ rn I,i: Illc^l^^n^; tirlr^l^ +1^^ rr_^Illíu cll^ lu ^un;t. Ir,u-

liat,lta^. rtc. In^unllil^^ntr s^^ l^re^t;l rli 1^1 i^,^^,l^lí^l I,^Ir,i

,irlul^ra^ Inll}^ ttlr^lí^l^^. Inl•lu^u ^^n rl lur^ 11^^ iii;uru.

I^;, ^^le n^is^•^^ni•i^l ^lifí^•il ti^ trinl^ n I,1 fu^l^nl,lr•i^'In Il^^

1•^I^tr^^ en el ^u^^l^^, ^colliu 1^1 lilaír. I'^^r ^^II^,, I^^ ,•un^•ir-

nen la^ tieir,i, ^11^11 ^u^^lt;l, ^^ t^unllil^ii. u^^rt•c^, nu

1ie^;o ol^oltlu^u Ir ^^r^rlnitr n^l^^r^r. I^;. Il^lt^, i;;n;llni^^nlr

int^res^tntr^ e^l ^^ir ^lu^^ ^Irf^rr^ nlu^•I1^^ I^ur lu. furrte^^

vir^l^to.:.

1'ur to^lu I^^ ;u^trl ir^l^. ^n zunn i^ll^,tl ^^II^n11^^ in.í: •r

h,^n ►nr^^s r^r jurnrn de «<'uadrn^ln l^tlin^^>>

^^^I^1^ I^oli L=4 ^lc i^;ual 1^ nlrnllr r^^ndin^irntu I^Ine l,l^
^•unU^u,l^ ^•un Aragón 0=3. :Ainirt^ ^in al>I^no nin-

^Illl^?.

'I'RI(i0 MENTANA

('r^^n^lu lwr t^l .^il^io iialinno 5t1•^uupr^lli, rr^l•irntt^-

Inrnt^^ f;lll^^t•idu. I^^, ^1^^ nlu^^ ;tcu.a^l^^ I^rc^c^x•ill<ili ^

^^rall jlru^lucción. .

tic^nll^l•u^ln Ilr cltofio. ,r llnr^^lr^ rr^colec•tar al uli,ul^^

iirnil^u ^lur^ I,1 c•rl^ucl^t, lu ^In^^ pr^rulitc. r^n II^s rr^^;l-

rlíl^^ intrn,i^-^^,. E^^Int^l nna ,r^^ilnll;^ cc^^e<•h^t ^Il^^ jn^díx^.

lin e^ten^li^dl^ r^ I^n la^ ^•e^;,l; ,1111•i^,;ill;l^;, ^^nin^l I,i^

Irutícolu^. <ll^n^l^^ ,f^ rniEllr^a ^^rinri^u^ln^rnir rn la Ilri-

Inr^r^^ fol^^ll;l rl^^ ^ir^lnl^ra inlli^•ad<1. tiu^titll^^^^ rnll^ncr^^

rl^n ventaj^l^ ^il L=4, Ilur 1r^^•I^^c^r.r ,Inir, r in^•lu,^i llru-

Ilu<•ie nlsí. ^^n 1^^in, cl^ular^•^ts. _lltl^^ ,tlnun^lll^^. ^Il^t^s^lt^

lu^^^;o, llnr, t;ulll^ir^n r^irirnt^ ^^ rr^ia^^ ;11 ^ url^•li. ^r

Ilr^^ran^i nien^s Iln^^ r^stt^ ^^ ;illij^t ,Il^u nl,í,^. I'^^t^o, ^lr^

tod^is ^nanc^r,ls. I^on^ i^^nr ^rnll^rar r^•^lra^ Il^lra c•ulii-

Ilr^n^^n^ ;n Ilií'iril nn^,c^^uci^t. ^^ ni,í. ^^11 .,il^lnl^r,l^ t;u^-

^lías. En r^,ta^ t^ililllir^n e^ lm^^ci^^i ull<In^u•Ir fnrrt^^-

luente, ^i ^e, ^Illirrc ol,irn^r rl^^^^cll^l ^^nl^ Ili^tililluc ^ZI

r^upleo.

1 ti: ĉ
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I)^e culiil;^^^l ,u^^c^iior al h=4, es t^^^nbién tci^;u I,a^tc^.
1tc^5iste l>i^e^ri ^i^ I,^S ^,o^^a5, en lo que iiifluye ^e^;cu•;i-

^ucnte el i•ont;n- ent^•e ^n^ ^^r^r^^^nitor^^s al U•i^;u Rieii,
clne po^c^c c^•;l;c cu^^lidad ^uci^ ^lcnsacla.

_^cu^^lni^ ,c^ li,i r^^co^inc^nd<t^clu trcr;t lo^ secanos, é^tos

t^rrci^aii ^^er^ n^cc^^ t•rescc>s. ^Ann ,i.;í, ^e^i ► ienil>ris de

oloiio nn I^uc^^l^^ ,•c^cuE^etir ^ c^n la^, r<iz;is ^elecc•ion;t-

in^clíbena^, y cu ^iccnl^ra^ txrclí^i; t;unt^o•c^u li^a cludo c^l

rc^^iclta^clu cjnc^ c•;tlií;^ espe^;ti•. ^\'crlvc^ciio.^ a rc^ji^^tir c^ue^

c^n ^e^to^ ^c^^r;inc,; nu se jniedc; ^cucl,r^u• I^asaci;t ^^•ic^tu

c^^^c^^ra, ^^, I^or ^^llu, lio tic^ncn ;c^^lic;^eión lo^, tri:;^^.^

^^iie ^ol,uiiriii^^ trn^,^an iina l^rr<•ccci^l;l^c] acu:n^il;i.

I^;n cl ai`io ;cn^ ir•olci 19:31-:3^. ^luc (ué c]e dií'ícil ^ic^ni-
hr;^ rn rl ntouu 5e di,tril^u•y^ó, t^;u^^ in(enl;ir ;ct^r^:
vc,c•^^a^r la, ,utu^rli^cies prer^ara^dn5, tri^;^o IVlentana en
c^l .^eca^nu d^n^^intr el ^ues ^c]c^ c^iiero. l^;n la^ ticrru^
1^rrdadci•;iiiic^nic^ secativas no sr c•o^;id na^ia, ^^ c^ii I,i^
frescas, a l^i^^ar de <lue hizo tina t^rin^aver^i ^^ <c^inieii-

zo ^de ^^cr^inu au<t^'es ti- ]lu^°iusos, ^arí^iri^o^ c^u b^^-

I^aiia, ^clon^le Sr ,;ilt^^, I>rusr^tncente dc^l io^-icruo nl vc^-
r;nio, lox ^i^iiil^ru^du5 de tr•^^;o Ara^án 0=3, pue^tos c^n
la^ iui^ui^c.^ ^^•oncli^•ionee eii cl ^ue^ ^3e ^enc^-v, .clirrc^n

ui;í^ l^rn^liit•c^i(,i^. ^nc^jc^r cali^cl;^cl ti' ve reco]er,tm•<>n 5c'^lu
iuu^^^ dírts ^lc^^lnic^^.

(^:ci ^rc<inc^. c^l i^Ientana tic^ne su lti^ar dc ;il,lic•;x-
^•iún en la; zon<c; ;clt;cs ^ 1•r;ulr^uuente lluviosaa, ^donclc^

iio ca5ti^u^^cc ^iiuc•l^o l05 fuc^iirs vieutos, y en ,i^tur-

llas qtte iucnriun<íl^^uinc^s ^cuuio rolot+a^d^as o» l05 hoi'-

c]es ^de la re^i^íu, liiiiit<inclc^ c^^ c•ultiv^ ^del Aragmn.

'rRI(â 0 14IAN11'OBA

No exi^t^^ iiu<c r^c^za o va^rie^c^^i^cl ^de tt'i^;o ctue tcn^;;c

c^^tr- notiil^ir. ]^o qae ^e llan^ia ManitOba es ]u uiiuc•;i

rcxnereial ctc^ I;1 c•o..echa que se reco^;c^ en esía re^;ión

cl^^l C'an;^^l^^ ;^^ ^Inc^, rontrol^tda por sa (_^obierno, sc^

^^1c^stina .^ lu c^^l;orl^lc•iGn. 1;^ t^uc^, c^n realida^l, iin^^

c^fi^luc^i>c ^luc^ ^ n^lol>,c ^cliFrrc^ntc•^ tii^^o^ ctuc rr^cínc^it,

,c^l^^. u c^ii iiic^rt•!;i, clc^tc^^^inin;i^cl;c; <•ia^i;l^cterísli^•;i, c^uc^

rccliiicrc ^ii v^^iii;i rn c^l incr•c•^i^lo >uiin^d^al. I+;u <^sL^t

I'c^riiiu c^ {•uiiiu linn llc;^^idc^ ;c l^;;lr,ci^,l ^en la^ v;u•i;t^

iint^w^tac•ic^nc^ c^l'^^c•tua^da5.

T^^^, varieil;id <•l;í;ica del C^znad^^ es el fainci^o tri^o

IZed=Fife, }- clr él, ^^or liil^r•idre^ción y cruza^niientc^^^

(obt,enicln^ c•n ^^i n»}^^ría l^^^or el fan^ioso b^euet^i,t;i

5aiu^^d^er^) I^^^ci cleriva^do lo^ ^'c^st.uite^ tri^;os rojos ^clc^

fuc^rz;c ^^ cfc^ ^uiin;ivera.

7'odo^ cllc^, ^on, puen, har^el^tcs ^nuvi cetcnnos ^

tic^i^en ciu clrnr,uiin;cclc^r c•o^cicín ^de ^tlfa c^cli^dad (e^i-
^i^l^^ I^or c•I in^^r^•;cilo) ^^ clr c^irrta; conclicionc^, t^iin-
I^ií^n in-cli:^u^ii^;il,lr., ti;tr;i I^;ac•<^^ t,osil^le el ^culti^-u en

a^^nell;t^ I;clituclc^,. 1'rc^,c^nt;cn ,ic u,^;i^l;c I^rr^•^;^^^i^^l;icl. n•-

^i^tenc•i^i ^c^l Iríu, u I^^^ rc^y;^, ;il rnc;iu^^^do y;cl ilr^^;i;uir.

5ufren, c^n <•;ciiiliio, csir^iorclinnii;iiiic^n(c ^c^l ^surado.

Durantc ^•ario, año^ ^ci^-iiu^,^ u<•a^iún clc^ c•iil^i^•;ir

1^^, v;.iric^^d^c^lc^^ IZed=Fife, Marquis ^^ Marquillo. I?1
Marquis e^ c•I iu;í^ E^rn^liic•ti^•u ^Ir Ic;; ^rr;. ^i^iic^ c^l
Marquillo ^,, ^^or últiino, rl Red=Fi^fe. I^;^tr c^rclc^u r.^

^^I dc> nirnui• ,vul•i iiuir^^ilo ^r,ir;i I;c ,^rdiií;i ^^ c^l +•xlc^r. I^;n

cu^into ^c I,c lirc^cc^c•i^clncl. ^^I I^i^inic^ro r^i r,2ii^;ir r^ c^l

Marquillo; ;i In ^riii^u^<i, c^l Martluis, ^^ ;i lo, c•iuclrc^ ^^
^cis ^dt<t^, c^l IZed=Flfe. I':n c^,lc c^rilc•u ^iurcl^• clc^c•irs,^

clue tirncn ^^c•ii.^aci^t ^u rr^i^tc^cic i;i ,c l;c r<^^^^c.

lle^lti°o de estos tri^,u, ^c^ li^iu ^u`lucla^ I'ui•ui;i, clii.^

r^udieran ^c^i, tal vc,z nuc^vn, línr;i,, y,^c11^rr t^c;^clu. ^r

lictn ci>>t^le^^clo ronio ^;c^niturc,^ c^n {^unirru^n^ ^•uiiil;i-

q xc•ione^. '1';inlo aquC^llu, c•cuiic; Ic» I^íl^i i^cic;^ r.f;ín c^n

esttldiu y sc^ tienen i^;^^rr;inx;c, f^in^i^cci;c. ^clr c^I^i^^:^-
<•ión dc rc^siil^nclu^ ^^r;í<^tic^o^^.

Coi^tinu;^ncio ^de i^uc^^^u co^i lo que coriciitc^ncc^nic^ :
cu^tiviti ,y ^e concx:e j^or tiil^o Manitoba, ul;iii;iinc ^^
no ^^3ebc {+lasificar^e c•^oino tci^;^o cítil u rri•unic^n^l:i-
I^lr^ ^irit';i c^l;t ^•urnc•x ^cic^l I^;I^r^^.

l^:n sec;ino ^•rr^^ladero no c;cl^r senil^ra^rlo c^n nl„^

ltzto. l^;n cl freSCO, pueslu ^Ic^ otuiio, ,e rr^•u^;^^ .^I^^r-

jucé^, ^^ con uie^ios prodnc<•icíii, clur c^l Ara^ón 0=;1.

I'aru ^i^^iul^r;c^ L•cr^clíu, ^c^ li;i riiiE^lcaclv y^r rni^^lr;c^

aúu, ^ucs ^i l.^ En-iicca,ver^^ ^r^ ,u^wr J' <^I c•alor nu vicnr

^PL1^Cillll^i'llie, ^{' TL^'O^e ^)Qtit;lllte l'll t^l^'L'L'ilN ^^It'll ;Il^u-

n;idas ^^, ^idc^iuá,, se prt^t^i iuu^^ liic^n u l;i cu,c•<•li;cclor;c.

^in enilrcr^o, e^ta iiic•rrticluiiil;rc^ del Manitoba en

la a^ricultnra clc^l secanu, cjn^c^ y°;c ticni^ 1r,ctit^^nLc^n ^•n-

^;1^ a^le;ttc,rias ^^ur ^on inrvi^;il^lr^^, li;i l^cc•l^o cjuc^ vny;l

^^ban^^lon,í^nclc^sr ^u ciiltivu, ;u^til^i^^c^uciolr t^ur c^l Aru-

^ón 0=3, cluc^ nc reco^e in^•Ici^o ,ti;^t^^c^^ y c^, uuí^^ 5r-

^;uro y t^rc^clu^•tivu cn ^iilu^ nurni;ilrs. l+;ii lu,, ^cl^^. c^^-

cesina liuinc^du^l, ^r ^-nrtc•tc, uuuclur ^irinl;rc^ ^^s ^;rr-

f^^riblc^ c^nc lu^ ^unlr, ^•rnri,ln t^or ;tlií. ^^. ;iucc ;c^í, ^

^^uedc: i•c^,^^c•l^^ir cn c^nt,t foi^ui^t. ^

Ln re^uclíu, en sie.rnl^r;c^ clr otuiiu, no ^^uc^^clc^ 1•oin-

t^etii• q i ^•i^ucot;a^TUCi^te, rn c•unnto a t^rc,^cl^i^c•c•icíu, c•uF^

el ^L=4 y el Mentana. Ni t^ini^ux;c^> c•un rl 0=3 rn ricl-

tivo c^ztcn^i^•o. ^o ^drniur.^tr;i i^u;^ln^c^ntr ernl;^.ja rn

,ic^tnLt'tts ^clc^ I•c^l,rrro ^- in;nzu, I^nr^ ^n )^rr<•c^<•iclncl ^

1>t•o^cluc•c•irín ^^>n inCrriare^ ;c I;c^ clc^l MentAna ^^ ;c I^i^

clel 0=3.

Se nas j^uclr;t ^u•^;iiir tlnc^ ;iuuclur c^l Manitolta lu•u-

duzca ^uc^nic^, rn {•anil^ic>, ,u calicl^td r^ ^c^l^rr^^i^lirnic^.

1'ei•o a e^to rr^ilic;^iiio, ^lur rn I^;^^riila tenriiic;ti ti•i-

nos de fuc^rz;c ^nu^ 1>icc^ii^^^,, ;c^,to^ tru•a ^;ii•^u• n^u^•lic^

^ buen ^r,in. ^r,u•^i ^^uarlc^rí^t I'in;i y, ^ul^rr tu^^lc^, ^ru^;i

iuejor^u• iurz^•I^c^ ^de l^cs liarin;z^ clc c•lase inI'c^riuc•.

I8^



('r,ntl^^^l^^ntísin•,^t^s \^rún^,m^ts ,^^ lt^ut urup^ulu

c•n cli^^^rsn^ ^,ra^i^^nt•, clcl int^•resanl^• pr<^hlcma ^It^

I^i ^li(u^i^",n c^ntrt• ^•1 t^tn^pt^sin^itlt^ ^Ic luti fundaiu^•n-

ta;^^^ t-^^nnrinti^•ntu^ a^rírnl^ts, p ►^r st•r cl purito

nt•ur.'ii^iiu t•n t•I ilut^ ^clt•.^c1t^ h.irr murho tieml>o sc

^l^•l^at^^, sin l^^^r<u- su sulttci^"tn, rl intcr^^s ^de lus

(^^^I>ic^rn^^^ ^^ cnticlncii^^ tlu^^ se pr^^ocu^a q dcl rr-

surtiinii^•ntu tlt•1 <•,intlx^ tlt^ l^.sl^ati<i.

^uc•sU^t> l^ntrimt^nin rtístirtt, cn t•Ít°ctu, ilicl^ct sca

sin ^Ic.,tl^tnt I^arn l^utiil>It^.^ t•^cc^l^ciunes, quc sicnt-

1>r^^ 1a.5 h^rt_^^, ^t^ h^tllri t^n man^us, si no dt^ analf^t-

hctus, ^•n ^^I ^^slri^^tu scntic(c^ ,íc la palahra, sí n

falta ^I^^ t^^l^ccializ.i^l^^^ cn ^•I <utr ^t <^ue sc tledican.

I^,^ttt 1^^ It^in tlt^nt^^,ir<tcl^t lus mism^is t>bri^rus a^;rí-

r^^l,i^ ructnilu lt,in tt•nitl^t ^tc^i^it"tn tle mcjurar ^^n su

csft^r^t .tiurial, l^u^^s ^tl st^r ^ut^st^us ctz la dis^-tu^ti^^t

^I.^ It<ir^•r^c t•^^lunu, ^^ ,tl>arc^•r^^s, ^^ ^I^• se^uir en stt

r^^n^liri^'^n ^le as^t',u i^i^lu^, han ^^pta !^t por se^ttir et1

c^^ta úliintrt, r^^^-^^n^^ri^^nclu stt imhott•nri^a para tlt^-

^^n^^^^l^^^•r run ^^situ la cmpr^^5^t, auncluc, c^so sí, sin

alx^^irtit^ tlt• ri•rah^u- rei^-incli^-aciones de alta reniu-

n^^rti^ i^",n ^^u^• l^t•s lx^rinit^u^ ^ i^^ir ^in pmocupaciu-

n^^s ni t^u^^l^rit^l^^rtis cl^^ ctil^eia^t. Y en l^^s trisie^ ca-

sos clc cns^t^^^s ntal uri^•nta^lc^s ile rcforma agraria,

cle tu^lcts c^^n^^cidu,, cun ^listriburic^nc^s de propie-

^I.icl ^^ ns^•nt^inti^^ntuti furrt^stts, hit•n l^^ttt•nt^• ha si<lct

t^l tles^t.titrc,^t^ r^^sull,itlt^ tlc t^ntr^^;ar c^.os p^atri^tiu-

niuti ,t un lx^rsnn^tl in^•l^t^u a tuclrts luces tluc, adt•-

nt.í.ti ^tl^• ntt liutlt^r salir tt^l^^l^u^lt^, clc^jó ^el I^r^tbl^•ni^t

PC>R

DANTEL NAGt^PE
INGENIERQ AGRC^NONi^^

n^r<t^^^ttlu r^tm^t ^-unsct-u^^nr;a _^ ri^n ttn l,i;trc ^i.^ ^li-

Í ícil Ii^^ui^Lnri^'tn.

I^,^ l^r^^il>;^• ^lu^• f<iric^r^•s clc ilistintri ín<lulc° iniltt-

^ cr^tn c•n ^^scts resullados nc^ati^^o, ; pcro t•s ^^^-i-

tl^•ntc tlut• cl má^ cl^citii^^u es la falta ^tlc ltr^^h,trn-

c^ián, hucs bod<ts stl^cmc^s yuc lus pe^r cíutatlus t^n

tutítts ltis asl^t^ctt^s .tittn Ic^s yue clw-antt^ tnurlius lus-

Iru^ tir han ht^cht^ t•<tr^^t tle nut^stra i-rlucz^^t rtís-

lica, ^- cl r^^.5ult<tclo n^^ jx^aí^t sc^r t^trc^ ^ln^^ ^^I tlttc sr

lrinrent^t.

l'ur c;tu s^e ^^icnen I^rtci^cntlo esfttt^rztts, ^- se prt^-

l^tt^;n^tn prtt^rrani^ts, p<tr<i ^Iu^ tl^•1 nittJ^t nt^ís rítpitl^,

s^^ pu^^cl^t ll^^g^tr a wut capacitaci^"^n cl^^ nu^^^tra hu-

I>1<tci^ín rurnl, r<imp^^sin<t. Y^ he ahí por yu^^ sc h^t

^-tteltu ^i resucitttr el ensa^•u ^de c<ít^edras vnhulantcs,

^luc°^ con tan hucn^>s attsl>iri^ts, p^^ru r^^n ^r^^til ia!ta

^lc s^nticl^t, s^^ hicicr^^n cn r^p^oi^t^ nu l^janas ^^ yu^^

ah^>r_t, ron ^lislint^i nw^cl<tlicl^tcl, comu es l^i d^^ l;t

ctrirntriciún sin^lir<tl, ^^ucl^^cn a r^t°tiut-it<trs^ r^^n cl in-

trrrs ^- tlinamisniit prt>pios cle] nuc^^t^ rstil^t tiu^° r^_t-

ra^^tcriza a las aclualcs institttciont^s esh<tñola^.

IIa^^ <Iuicn sospecha cluc ]a actuarión, ]tct^^nt^^°-

nca, incomplcta ^- falt,a de sutit^i^^n^e cohc^sit"tn ^ cn-

lact^ t]el per.5onal que ha c^e inter^^c^nir en l^i mi5nia

con las ur^anizaciones ^statale^ _^- centrc^s ti^cniros

cle di^-ers^t índol^e, ^:ntn cuntan^eío con <lue se sal^c^

nue^tr,a habieual idiosincr^tsia cl^^ pirotei^nia cn l^t^

ac^iviclacles, adolezca ^cl^^ análo^^s c1^^tectos a los in-

lcntos va rcaliza;l^^ts. 1' ^•ll^t^ t°.5tá ^cn lo p^tsihlc, si nu

1s^
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si^ asi^nta cs^r I>lan di^^ulgad^r sol^re bases ^^^ílitlas

c^ue manLengan _^^ hn^<in fructíferu c^l trahaj^^ dc^ la

cli^^ulgaci^ín.

I'^^^d^rcmus inclusu cc^ncecler yue la vul^;arizaci6n

sea hasta mara^^illosa ; pero stt resultado nu scrá

t<^d^^ lu práctico yue fuera de desear, si lo que se

ens^^ii<i en rursill^^s, c^>n tc^llet^^s^, con prensa, r,_idi^^,

cinc, ^tc., n^i se plasma c^n re^ili^d<i^des, insta'^tnd^>

C^ntros clu^ proporcionen a lus labricgos los el^e-

mentos clue se pr^^pu^;nan en la misma ^li^^ul^;ación.

Hay entr^° muchas ^;cntes ^crrur crasísimo en lo que

se refiere ,^^ las c^te^ras ambulantes estranj^eras,^ su-

poni^en^do que se trata simplemente ^de una enseñanza

andaricg<i por l^^s rinc^unes ^de un I^aís, ti- nu cs eso,

sino que, juntament^c^ con ^ello, los divulgadures que

la ^d^in lle;ar^ a indicar a los '.,_ibri^.^YoS quc las pr^ic-

tic^is clue r^ecor^^iendan pueden imp'.antarlas co^n los

medic^s du^ l^es e.5 factible encontrar en el Cen-

tro .'l ^í }3. En cualc^tr.er c^^marca, por ^c:j^mpl^>,

nt^ obtendrá buen resuit^ado el labra^dor cun un cu'.-

ti^-c^ si la semilla qur cmplea, ^cl apero quc u^i:iza,

el <inin^al ^^ttc^ espl^^ta n^^ ^es así <^ ^d^e otra manlra,

y si a^^^^ntinuaci^ín n^> se le ^dice :<<_^^ esta sc^milla,

^^ste trtc^n^^ili^^ u est^^^ anim^^tl pue^es prc^porci^^nár-

telo a<^t^í ^^ allí en con^lici^mes de garantía ti^ ec^^-

nGmicam^ente,,, ^l resultado dt la divulgación, las

más de las ^^eo^-s, fracasará por falta de cimient^>

en ^^l'onde puc^de ser cip^»^^ada la implzintacihn ^le I^^

divulr;ado. 1- las c^ít^c°^dras ambttlantes, si el é^:<<^

ha de curunar;as, nu pueatn ser cosa aislada, fría,

vin^^ bien arropada de medios clue la h,_igan fruc-

tificar. Vien:^^ a la nientc, sin querc^rlo, al exa^ninar

estc lundamental detalle, la pre^;unta :<<r Oué es

I^^ prinrer<^, la ^;allin^a r^ el hue^-^^^ ".'>, ^' el ]ector com-

pren^clerí tle es^c^ mr^^]u p^^r qué el ^e^nlac^ entre e'.

^ír^;ano di^•ulgad^^r v el pro^-ee^dk^^r ^ie e^lementus

tlche ser íntimo, simult^ín^^ }' ^debid<u»entc r^.^^ula^u.

I'^eru, aun con t^^^lu, no está to^l,av,^a ahí el ti-er-

dad^^r^ nudu dc la cu^^sti^ín a resolv^er. Rasta fijar-

se, p^^r ^ej^^mpl^^, en l^u clue pasa c^l las ^^iisrnas pr^^-

ducciones rurales, para sacar la cons^ect^c nci,_i an^i^-

lc^^,Ya en el aspec'tc^ ^^le la cuestión tjtt^e tratam^^s. ^^ur

solución tenrlría ^el problema hue^-^ero por que se ins-

talaran diez, cien, trescientas^ grk^njas model^^s :' :^in-

g^ino. El v^erdadero man<intial de stiministrc^ dc es_

elemento p<u-a el m^•rcado consumiclor s^,° halla en

lc^s múltiples y m<^^d^estos ^allint^ros ^de a>rral c^uc^

los cai^ipeçinos tienen montados en los pueblos ^

^al^d^eas. r, ^u^^ resulta^^i^> 5e logr^irá con qttt:, no ^-a

mil, sin^^ diez mil I^ibrieg^os r^eciban ]as enseñanza5

de lo^ cursill^^s'' Yuc^s mu_^ precario, porque lo <Iti.^

haoe falta c^s clue puc^^aan recibirla to{los ellos. F,s

la capacitación ^,remc:ral de nuestra pobl,^ición ca;»-

pc^^ina, a estilu nuc^^u, Ic^^ur^c°nt^^e, cs^^n^^inl _^^ n^^

^^c^sari^^. Sin ell^^, cle nacl<i ser^^irá cuantu s^^ ha^n

para un^n a^^'^unizaca"^n int^^ri^^^r ^;.ilisfacturi,i, pu^^s

ser^í inútil haccrlc^ al lahrir^;-^^ ^^r^^pi^^^tar^iu tlt^ ti^^-

rras pareela^cla5 c^ c<^ncentrad<is, .r^rpc^blarlc furestn;-

mente terr^^n^is, ^-uan^6^^ ^^.ti ^^I I^r:ni^^r^^ tlti^^ luti ^l^^s-

cuaja ; tr^anst^^rmar'.t^ cn rc;;^iclí^i lus sc°^•,in^,s, ^•u^inclu

n^o ^abe cultivar la ^hu^erta ; hrov^eerlc ^d^c° ^^nil^nri^

jurí^clico y^de m^cclic^s cc^^nún^i^^^^s p^ir<i Ilc^^^ir .i^l^^-

l^^nte su cmpresa, si antt^ ^clla se cncuc^ntrti ^^i ^•;:

gas, sin sabc^r c^u^^ p<irtitl^^ I^>m^ir ; ^^i^r^lu,^, ^^^>>nu

tados s^ab^en^os, _r l^^ repi<<i, prcc^isnmc^nt^^ p^^r ^^^.u,

por su ineptitud o p^^^r t^ilta ^lc nrc^iius ccun^ínii^•^^^

para emprcnclcr oir^^ can^inc^, a<lu^^l c^_unpcsin^^ ^i^^

cultura agrírc^lti fu^^ hcccisam^^nt^^ ^^I yu^^ s^^ acls^^r^-

bió a]a a^;rictiltura. 1' esta lahc^r, ^lu^^ ^i tutia c^^.tit:i

^^. dcbe ^^^rseguir, sr halla ^^b5t^iculiza^clt^ p^^r f,ilt^-^,^lc

hase cultur<<1 ^^n ',ci ma^•^^ría cl^^ 1^^5 l^il^rie^u^. f^,n

intelig^en^cias huérfana^ dc° los mas^ ^°l^^^n^enta'c^s ^^n

no^cimirnri^^s ^^ue pue^lan relacionars^ cun la a^^ ^

cttitura, n^^ ^ha^• di^^ul^;aci^ín, pur m^^^;i^tr,ilmcnt^^

c{uc se eap^^n^,ra, ^lu^c puc^^la cl^^jar hu^^lla al^;una, ^^

por eso la raíz ^d^^^ lti s^^lu^^i^ín c^stá ^^•n ruruli:^ur

cscaticrla ^ri^naria.

la

1' aquí n^^ puc^1^^ m^cn^is clc s^ciial<ir la uni^lnci ^^I,^

exiteri<^ clue exist^- entre l^^s trcnicus cl^^ ^la ^^ns^^-

t^an-r._t v los t^^cnic^^s ^a^;r^ín^imus en ^c^t^^,^ asp^^rtu,

transcribicnd^o 1<1 ^^ut^ ^'^^m^^ r^^flcj^^ cl^^l pcnsasni^^^nt^^

de l^os primc°ro:ti e^p^>nc mart^^ill^^s<tnrt°ntr cl Insp^^c-

tor Jefe ^de prinrcra ^^nseñanr<t ^dun :^^;ustín ^^;^rr<in^^

de IIarc^, en su ^^bra Lu c^sru^lu rurul. I)i^^^^ ^isí ^^!

ilustre pc:^d<i^u^;^^ :

<<F.n primcr lu^^^tr, sc nu.^ pl<tnt^^a una S^^^ri<i ^^^ti^^s-

ticíi^ : r I)ebt^ t^nc^r ^c°sta elcuela (la rural) un cu^^s-

tionario ^^ un^^s pr^^gr<imas suyus, tli^tintc^^ ,^I^^ I^uti

cl^e la escurla ^de tip^^ urhan^^ "? La ^runtest^i^-i^'^n a csia

pregunta tl^ep^ende d^e I^i clue demos anles ^±i ^^str^ ^^trn :

I,a ^enseñanza primarir^, ^, ha ^_l^^ t^en^•r, cn tu^lu lu^<ir

^- tod<^ momc^ntu, un car^íctcr ^;^^ncral clc fc^rmari^'^n

de una c^oncicncia robusta, <^^^n iclc<ilcs lirni^^s ^° cl;i-

ros, ^d^e giinn<isia del ^cspíritti, tlc clcs^•n^^c^l^^imit^nt^^

d^c facult^^des, ^d^c ^d^cspertar cle noblcs apeicnci^is, c^^,

a<Iyuisi^ción d^e una cultur,i mínima b^ísiri ; u Ix^^_Irfi

^^ ^leberá, sin ^e^rdc^r jnrrlris esns cc^rerctrríslicua^ ,^;r-

n^^rcile^, t^^^ne^r en cuc^nta las cir^^unstanci<« esp^^ria-

l^s d^^° lu^^ar ^^ tic^mpu, cl amhi^cnt^c 5^orial c^n ^luc la

escuel^t s^c cle5^n^^uelve, las ac^i^^i^da^cl^^s prufe5ic^na-

l^s pr^e^lominantes ^en e^l m^^^dio v^^n 1^_is rualt^s h<i^^,i

absc^iuta c^rte^za de e^uc ^^cndrái^ a parar la ricti^•i^ela^^l

_^- el trabajo ^clc la ina^'^^r p^u-te ^lc l^os <tlttmnos :?

>>Pan_i mí nr^ cahc^ ^,lucla dc ^Iuc, p^^^r mt^ltitti^l dc^

r^iz^^n^es, entr^c las ru^il^^s no ^es la ^cle nr^^n^>r pes^,

el propio bicn de los niños, qtE^e ^debe valer si^^^,n-
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prr• algn nt^ís ríu<^ tin ^^<inr^ iclc^alisnio tt^riurístir^>,

sc tlchr ^^ ^^r• l^ur°rl^r^ c^htan c^^r ',a sc^;uncla pctsicicín.

,^1^.., un rtl>surclu rlur•, ru<u^clr^ etlucamcts, penst•mus

sr^lamr^nic r•n yur• ^c•1 niiir> hri dc ser tm <<riutl^idan^^

cl^l mtinclo^, ^• nus ol^-iclemos ^de que el ^o pot- t^

^ít• l^^ti niiluti rlut• tcncmr^ti ante lo.ti ujus han dc s.•r

^•cr•inr^^s clt^ tinn ^ildr•<i ^^ trahajr^idorc•s d^l a^-ro ^^sp^i-

ii^ril. Lr^ printr^r^, t^s m^"is su^r•sti^-^t, pert^ lu s^^tindr^

c>^; más rt^^tl. l' hacr•r p^r^cla^r^^;ía nr> es lu mismr^ rluc^

118Ct'I" Uilft r'StfUf^íl I'UI11dI111C^1.

>,En tinu l^al<il>ra : tcnr^nius In^ uí^ln; run^^^in^^•-

nlcnt^• llt^nus clr• <<r•r•ntn^ rlr• intr•rr^"^. I'ucs l^^ rlu;^

^^u l^icl^^ ^r•s rluc la t•srur•I^^ rural ;;irc rn 1r,^n;, ^rl^^

ct•ntru cíc intcrr^s cl^• tucl^i la ^il Ir^n, ^^, l^tur r^^nsi-

^tiit•ntt•, tlr• l^^ti niii ►is clur^ ilr t^ll_i furnictn har^c^ : l^i

^^idu d^^l cumpo. La ^i^la clci•r^iml^r^, t^n sus n^t'i:t;-

hlr•^ a^pr•rirts, r•n stis infinitas rt^lariunt•^ rnii tu^l,^^;

las ri^r•nri<i^, c^^n ti^rías lns artcs, c^^n la Rt li^^ '^a,

cr,n la I'^itri,_t, cr^n la 1?str^tica, con la Alr^ral.

,^I.^^ ^lur• ^^r^ pitl^^^ ^^s rur^,tiunari^^ ^^ tin^,s 1>ru^ra^

I,u ^lusr ninil, n^n^^•Jur^i ^^ srni^átiiu, ^lu>>dr f^is ^ilr^iiu^^is, ni^ir.^lv^^.^ ^ir l^i .^^nrninl. r,c-

ru^^^n, eFt^i^lu.e, lus ro^ioiiniienins que lue^° ^li^:^i^l,^ur^ín eii lu ^•sr^irl^i runif^^°-eiii^i (l^r,inja
.a^rír^^l,^ ^I^^ \n^^,irr,i)

^^tiin al>^incl^^n^ir ttn instante cl noble int^ento, clur^

yc It^i ^I^• llc^-tir a rcaliza^ión, ^^It• yue la cclucacidn

cn la r•srur•:^a rural, r^^nu^ en trxltt escuela, clest•n-

^-ttcl^^,t I^^s tar•ultatlc^ti clcl niii^^, raparitáncl^>lo para

^-i^•ir la plcnitu^l ^Ir• ^^i^1ri a rluc tic•n^^ dt°rech^o tr^^ln

srr rar^ic^n<il, r•n lx^nr^ficir^ c1r lus prc^pios niiius-rc-

petimos-, debcr,í ^tricntarsc el trttbaju, pi-c^ferr^nt.^-

mcntc^ ^- sin pr^rjuirir^ rlt• ^u c,^irácter edurati^-t>, a la

r'^ip<tcitarir"^n más antl^lia ^^ m^ís ^etic^tz dt^l ftittir^^

a^rirultur.

^,Y c^tr^ l^ur•clr• hnrr•rsc cun tal ^;racia-si ^c^s clur^

c^l macsU^rt I^t tit•nc-rlur• lrt rluc• no tcnga caráctc•r

a^rír-ola 1>ur•cl^n sr•r^^ir ^tl luturc> a^ricultor ^- quc la

t;ttpacitacirín quc para la a^ricttlturtt ar^t7uieran ]rts

niiius cl^^^ la rtlcl^r^,i l^u^^cla tir^r útil a tcrclcr ciud^a^danu.

ni^is rlttc ni s^^<tn t^'in ^r•n^er^tlrs ^^uc r^n cllus sc c! -

^ur^l^^an las rcalicl^itlcs cíe la ^^iaa clel niñc^, rlur^ ^^1:

n^is si cír•jcn t^ntri•^^r•r l^^s ra^ttinrtti yur• tat^ilmcntc,

rlur- furzc^sain^•i^tc r•1 niñr^ I^a {le r^•cc^rr^°r, ni tan res-

trin^;iclus ^' ahr°^atlus ttl me^cíiu rural rlut^ rii•rn^n s^^

hrc í•1 lc^s ilimitnrlr^^ hurizuntr^s clc^ la ti^^rr^i ^^ cl.•

I^t ^-icl^a. :U^^u clr° Ir^ rluc, lt^irr• ^^a ticmltu, ^r• rt^ru-

m^r^nrl^ihn ^il \Iri^i^tr^ri^^ r°n lir^l;;ira : csturlicu- l^^s

necesi^la^lt^s ^le cricla luralicl^icl ^ acomu^cl:ir la ens

ii<inz^i ^t ^•s.is nt^r-rsiclacl^•s r•sl>r°ri^ilr^^, sin rlur- pí.^r^^l,i

n^icl^t tlr su carár^ir^r ;;^^ncral.

„I^.s niás : l^r^^^, clacl^i I<i t•^nclenriti ^cn^cral lx,si-

ti^•a ^^ utililari^i rluc, r^n rirniunia rr^n r^l rar<írtr•r clr^

1^^5 ti^^mlx^s, st• t•.5t^í rlrin^^_lri a!a ^ccluraricín lx>r mu-

rh^i,^ tr^rtticlistas, ^^i clur"• ^n <i rltir•clar rc•^luricl^t la rlu^•
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^l^emus ^t ]n pohlación rural, si ni ^icluicra la c^aha-

rit<i l^ar.i ^^i^^ir stt propia ^^ida rural :'

^, [ Ia ^^ ut rri p^udcrosrt razc"^n. Si Ilc^-ruuus ^t la c^=-

ruc•la rtn^al c^ta ctt'tttr^ q ^;en•_ral c• intclec•tualisla, ar-

tifiriu^a c infucunda, c]ue encarnan los prugranta_,

^ rclin<<riu.ti, ruantu n^ás la asituili•n lus <^lui»nos

niás .tic• sc^ntirítn ^ li^•urcir,^^clus ^tlc^; nt^c^d^iu^, más lus

sc•]ru-^uc•nius d^• lu clue ^mrís ;in^ic^ns^imc•ntt• clc•^l^cn

^^iniar, c•rc•andu ^i^í rsc tris^tc t•.tipc•t•lac•ulu, tlu:• ntu-

ttl que curesl^un<Ic• t•n ^ran nieclicirt I^i ^uluri<"^n ^Ic^
PSta Cll('tillOn nl<'I^na.

La h^tbilitac•i^"in para cfue nucsira pob]aci^ín cam-

pesina cttmhla l^ic^n su c^unic•tidu nu purdc• haci^rsc•

tLe otru moclu, ^- a5í runic^ l^ara utrus 5cc-lures sc^

^;^nsta n^iuchu dinc•ru •cn l^ni^^c•rsi^claclc•s, l,ict•u.^, c•t-

cétera, justu ^^s dc•^ul^-c•r ,a la ^;ente lal>rttdur,t la c^r^-

tima^cicín tltt^^ sc^ Ic d^c•l^c• ti^ mc•rccc• lwr cl tin allísinin

que c^umple c•n l.i .tiui•ic•clttd, ^d^índolc mc^tlius tl^c° ilus-

l^^^hvir^^^i^^u ^l^ qursn ri^ ^ui r^u^xillu ^Ir inrltislrius ^levi^^ada.c rlr l^^ l^°rl^r Il^r.inja :A^ríi^ulti
ili• ^actirra)

t^h<ts v^ec^^c:5 ^hc•muti ^resen^ci^^^idu, dc•1 lturnl^re c]uc

vi^^c am<u-ra<l^u a1 trabajo, a un aml^ic^ntc•, a tina

^^:d<i cluc ^^^dia dc todu corazcín.,,

L';.^ ciertísiuiu clur ese es rl ^^rinrer jalcín para po-

clt^r resul^-cr tan arduo prublema : c^mcnzar en la

cscuel,_c clcnic^ntal a inculcar a los toda^^ía niiius lus

1>rinieros rlcnic°ntu^ det arte, cjuc por Ic•^• natura!

^-a a Ser la ocupaci<^n más corrientc ^d^ stt censu es-

t•ol<cr, 1>uc•s ^i t•ntonces rno se inicia, ^^a nu ha^•

ticmpo ^lisponihlc para hacerla, ^clada l^_t tc•nil^ran,i

ccl<u] ^c•on <luc• 5c^ tlc^dican al lrab^tju. -
Y véase pur ^dúu^de viene a t-ellejars^e cl prol^lc^^-

ma en la capacitacir^n prirnero tle lu5 mat•strus c^tt^^•

han tl^^c° c•jc•rc^cr su misiún ti- aposto'.aldo cn los n^^-

dios rurales para est^t cl^ise ^de ens^eñanz<i, _^• tle la

revisiún, por [anto, ^del plan de c•studi•us clc Ias 1?^-

cuelris \urmalc•s. Ao es tanto, pucs, ^tl \linisleriu

dc :1^,rrirulttu^ri, comu al de I?tluc^ncirín Varional,

tración idúnt^us, ^^Ic <ltrc otras rlases disponen y yu^^

c•llas nu tic^nc•n. I..i rri.tiis dc^ ralricitlad l^ruft•siunril

cluedaría de ust^° niu^du t°n cllus resuelta, ^- no cal^^•

duda que un a^rirttlt^,r ilusU-ado puecle sacar niu-

cho m^s pru^-eclto _Ic^ la ticrra ^lur ti^^nc a su ^lis-

posición, }^ e^tt nrisnta seauricl^id c]ue ^le drt Su c.i-

pacitaeicín le ciecitlir^í cun tnás altinco a e^uplt^ar ^•^:

acti^-i^da^d en csu cluc entonccs huc^dc ^acarlc nta_^^^^r

provecho y rcn^^^limicntu.

^1bun^dand^u t•n t^stu:^ hun^tus tl^u ^^ista, c^n Na^•a-

na, apartc• ^d^t• etit^_ilrlrrcr sus ^c•r^•icius :A^rícolas

con la orienta^cihn ^irn^.lira^da, sc Ita ortl^c^natilu, pur

la Jttnta Supcrior cle I;ducacicín, la t^n4ciianra ul^li-

ga^^toria dc los cl^t^mcntos ^dc :17;riculturrt cn lu^las

las ^escu^elas nacion<ales y pri^^adas de la ^pru^-inci.i,

^complementu impresc•ind^ihlc para c}uc a su^ t^ti-

fuerzos purdri sacíu^^c•1^•s c•1 másitnu pru^•ccho _^^ I.i

ma^or utilid,ad.
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VARIEDADES DE TABACO
RESISTENTES AL MOSAICO

POR

Enrique ALCARAZ MIRA

Ingeniero Agrónomo

f:n i^l número dc abril dcl pasado añr> public•^^unos

en esta Re^-ista un artículo titulado <<\uc^•as orien-

taciones del ^cultivo del tabaco en T?sp^ui^^,,, v en r^l

dábamos noticias de ^algunas ^•<u-:^edatles nue^-<is

clue, proccdentes de distintos paísc^s europeos, se

cnsa^-aban con éxito en nucstra naci^^n. Ho^- <luere-

nl^os tener ^tl corri^cnte a ntt^estros Icctores de ]os tí'.-

timos y tnás intert^santes tr<^bajos de se't"cci<5n reri-

lizados en la Estación de Estu^lios del 'Cabaco, dud^

se concretan en la obtenci^ín d^e razas resistent: s r^l

n1os111CO.

^ Cono^cida cs cst^t ^enfcrmcdad, la nlás inlporta^^it^

de las que afect^_tn al tabaco ^en los principalc^s p<<í-

ses dondc sc culti^•a, ^• c{tte ^en el nueslro produr^^
ttimbi^^n bast^intcs tlañus, por lo ^lue '^^s trabaíos
dc los ^;enetistas se han oricntado hari,t la ob*_^^^^-

ci^ín de ra^,as resistcntt^s al ^•irtts del mosaico.

Ui^;anlos de p^isa_la tltte ^en estos últinlos años st^

ha dilucid<tclo la cticsti^",n de cu^tl sea el rt^;entc íig^i-

racío c{ue prc^duce la cnfermcdad. La técnica del su-

pcrmicroscopio (t) (nlicrosoopio quc treihaja ^con r<t-

^•os clcctróniros v utiliza, en lugar d^e mcdios ópi^^^

cos, canlllns nla^;nc^tiros que acttían conlo lcntesl.

ha pernlitidu ^-er, con aumcntos de r3.ooo a lS.ooo

dianx^tros, t^l a^cntc productor dcl mosaico, cíue cs

una n^olt^cttla csllccial ^cbc protcína, mal cstudi,a^d^t

atín ^"n su compt>sición ^- estructura, ^lue se deno-

nlina, por rthora, ^•irus-protcína cícl mosaico.

El mosairo hn sido mu^- estudiado p^or los patólo-

(r) I^^^si::^ : In^j^nrlnn^^in de la siiherinicrosr^^hia y siis vc-
sultados, ^^Kr^^iaa tiii^men^,^, enero r^:}^.

gus ^del t<<h^^co (z), h^^tbirn^dosc ^•isto rluc no c^istcn

mcdios curati^•o^ del mismo ^• rlti^e rtsi totlas las ra-

zas de tabacos culti^"<t 1as ^cn ^el mun^dc^ s^^m scnsihlcs

a^^1, no t^^istiendo más proccdimicnt^o cficaz dc lu-

ch^i quc t^l lol;ro, por cruzanlientos r_tdccut^dos, dc

razas resistentes, cstudiand^o 1<r tiornln dc tr<tnsmi-

tirse el factor o factores de rc^istencia, rlue pnr e]

nwment^^ no sc cont^cen bicn _^• se sup^ont^n son ^•a-

rios, dc caráctcr rcccsit^o.

I,os trabajos del llr. ^olla (3), h^-rn permitido co-

nocer ttna ^-ariedad ^.le tal>aco procctlcnte <lc Co^lom-

bia ^denominada ^^_^t^lbaltma>>, resisicntc al mos<ri-

co ^ordinario ; esta variedt^d, ti-^erdaderamente precio-

sa para los trallrtjos d^e s^^lccc^^"^n con ^-ist<is t^l lo^r^^

de varicdade.S resislcntes al mosaico, hn sicío utili-

zada con é^ito ^en \ortt"nmrrirri ^• trinll^il^n fut^ t"I

punto de partida dc nttcstros tra}^ajos ^dc sclccci^"^n

en ^este scntido.

T,a amabilidad dcl I)r. \olla nos proporcionc^ en

el año 1q^3 al^w^a scmilla de cst^a intcresante ^^arie-

^dad, que en España hemos denomin<tda simpíemen-

te <<('olomhi^u,, _^- cu_ra fotu^r^tfía ofrcccm^^s clc cu,tn-

do por primcra ^-^ez sc culti^-cí cn los campus dc la

Fstación cle T?studius del "I'abaco. Se trata ^de ltn tri-

baco de portc ele^-ado, <{tt^^ llc^a a los dos mctrus,

siltreta cilíndrica, cl^^, hoj^i mu^- ^estrccha, grucsa,

hasln ^- rugosa, dc d^esarrollu lcntr^, ^' t^^rdío hor

(^) E. :^r,cnrtnr (tra^lucci^ín): l:] l^rha^u en l^^s h•sl^ir^os
I^iirdos, ulZc^'i;ta ^Ic •l^alrtcn;n, Ala^lri^l, r^^.}o.

(3) J. :1. B. ^r^r.^..^ : .tilt^dir"s nn ^li.ec^isc ^e.^ia'l^nt^ ^^. :l lo-
harro resislanl lo ordinarv n^osaii, <<Jotn-nal c•f :^^;ricultur^^
of the Unicersit^^ of Yucrto Ricu, cncro i^^^^.
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('nlu^uhi^i i I ^^il^^n^^in .Illu
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T

(^UI.O111^;1.1 >: l^ll.ll'l.A^l)

Il^^j^is ^Irl l^ihrrd^^ Iiu



AGRICULTURA

consi^;uit•nte en su maduracicín, toG_tlmente inadc-

ruada para ser utiliz^tda ^dirc^ctament^ c•n ^•1 culti^-o.
[:l cantino a sel;uir ^era bi^en ^claro, ^d^^hí,t crttzarse

con las ^-^ariedad^cs ortlinarias rulti^-adas en nuestro

país ^- trntar dt• rc•unir, en una ^Icscendt•ncia estable,

las bucnaS cualidadt^s de hoja dc las ^-<u^i^c^dad^^s in-

dif,=enas con el c^u-ácler ^le resistenci^a al mo^tico dc

la ^°ari^•d<id ^^('olomhia,,, auntluc ^ lo exccsi^•ttmentc

rtístico tlt• t•stti tíltim^i ^-ari^í^dad, tan <ilejada de las

mínim^^ts condirionc•s e^i;;ih'es en una hoja d^e me-

tlian^i calidad, haría difíci^^l la consecuci^í q ^dt un<t

raza clue, al p^tr que resistente, fuera buena para

ser cultivacLa.

En t^^3^ _̂• t•n la 1?stacit"in cle l^studios d^^l 1^aba-

co, sc• cruz^5 la ^^aric•da^_1 ^^Co^lomb:v, con las sil;uicn-

tes: ^^ValenCl<U^, allo v' b<l^U; uK^enltLClc^'u, <<I'lll-

hln•(>>>, <<^^Irlrl'lrlncl>> v" ^^Hal'^'tnOn ; laS 1)I'llll('raS dC'ti-

cend^•nrias cíe c•stus cruces re^-elaron plantas mu^^

^-igorosas, pcro mttrh^o m^ís parecidas <tl ^^Colom-

bia,^ <Iue a las ^^ttri^r^dad^es indí^;encts ; damos a^lgu-

nas fototirafías clut• pc°nnitt•n apreciar el ^-il,ror de

estas plantas t°n hrinit•r^t ^eneración ^- ^tl mismo

tit^mpo cl oaráctt•r dc• la lt^^ja, marcacl^imcntc dc

^^Colomhia^,.

Si^ui<•ndo ^la tt^rniri d^° sebcccicín tluc hcm^^s

a^_loplado cn la 1?st^tción dc I:studios clel ^I'aba-

co (.}), sc han rt•ttlizado ^-rtrias ^eneraciunes alter-

n^^tn^do lus culti^^os ^t•n el cantpo ^^ en in^-t^rnadero,

sin eft•ctu^tr nin^una sebecci^ín en las ^d^^•seendt°n-

cias, c^sto t•s, rect^lc•ctando st•niilla de to^da^s I<ts plan-

taS, fund^índonos en el principio I;enrtico de que.

tantns más probabilida^les hn_^^ de encc^ntrar form^as

homozí^otas al aislar plantas determinad<i^, ^d^^scen-

dienic•s dc^ un cruct•, cuanto ma^-or se^a c^l ntímero dt^

genc^rttcionF^s trtinsrtu-rido (puc^to yut^ dt• plantas

hetcrozí^;ota^s dt•sri^endrn plantas homo ^^ hrterozí-

^;otas, ^' da• plantas Itomozíf;otati no tle5cicndc^n mas

quc plrtntas honi^^zí^otas cttrtnd^o no hav_ fccuncla-

ci^^n^cs rruzrtdas).

I,a };ttt•rra dc• I.ilx^raci^ín intt^rrtu»pi^"^ los traba-

jos, tlut• hahían lle^;a'o a la tt^rcera I,r^^^nt^r^acicín en

el ^iito t^^,,^, hahi^^ndosc perdido la ^cu^trt.i ^^^nc°ra-

cicín, yue sc^ realizal^a e•n el ^-erano de t^^;(>.

I?n t•I ^^t^r^^tno d^c t<^.}o (en ^^I dc tc^3^^ t<imbién sc

perdi(^) s^^ ubtu^o la cuarta ^^^•neracicín, hroct•^dién-

dose (p^tr hrimc•r<t ^-t•z) a la st•lcccicín indiviclu<tl por

resistc•ncia al motiaico, inoculancl^^, con una tc^cnica

apropi^ida tlut• no t^^ de rstt° lu;;^ar, una por una io-

da5 las plantas d^e c<i_la desccndcncia _̂- ohsc^r^-ancí^^

los rt^sultados.

Yudo compr^^h<irsc^ yue no había correlaci<ín en-

(^) I'.. :ALC:V:.v: tie'l^'iiltiu de I^is 2'uvied^ules ^It' fah^^co Fir
Esh^nl^i, aCulti^^ii ^Icl "rtil^acun, ll.^^lri^l, i^t,i^•

tre el des^arrollo y^-igor de las l^lant^ts ^ stt rt•sislc°n-

cia a la enfermedatl, resttltando las más de las hlan-

las ^susceptibl^es, ^• s^'ilo unas l^^ocas, ^• no ilas m^^j^^-

res, resislentcs. La s^^mi(la d^^ estas últimrts 1>l^^tntas

s^° reco'.ect^> por separado.

Se trataha ahora tlc• ^^er si ^•1 ctir<íctcr ^d^^ r^•sistcn-

^^ia al u^osaico en cstas p6antas <iisladas sc tr^tnsnti-

tí^a de un mod^o unifrtrme a toda la dc•sct•n^dc•ncia,

csto es, si sc^ habían lo^rado _^^<t plantas du^.^ inror-

porasen cl f^actor o f^tctores d^e resistcncia ^con r.trár-

trr homozí^;oto, l^o clur sc° realiz^S en una ^en^t•rrtri^ín

tiu^iliar dt^ c•:5tufa en el in^•ic•rno de t^^^}o-.}t, ron rc^-

sultados bast^tnte bucnos, ^•a ^luc cl: aS dt^srend^•n-

cias cstu^iaclas, t; rt°tiultaron uniformcmt^ntt• rrsis-

tcntes, dcstc.hándos^^ 1<is demás por sc•r ^li^ rt•tiistt•n-

ri^a duaosa o franc<imcntc stiscc•ptiblcs.

I^l pas^u si^;ttic•nte st• cli^'^ t^n c^l ^^r•rnno pri^adu, rca-

lizando l^i f;eneraci^^n ^de campo hroredentc• cl^c lrts

mismas plantas madres aislatl,^ts t^l ^-cran^, ,int^^riur

(de la I;^^neración au^iliar de estttfa no tic rt•co^i^",

sctl^illa).

Iata gc•neracic5n de descendencias c°n t^l rnmpu

(la c}uinta a partir del cruz<unicnt^^ hrimiti^-o) pc•rmi-

li^"i c^stuclinr j- conil^robar no stílo la rc•sistt•nri^t ^tl

mosaico c•n ^las con_lirion^es ordin<irias d^c ^-e^;^.^taci^ín

dc las cli^-t•rsas dcscendc•ncias, sin^o la unitorniidacl

clc de^.arrollo ^- o^u-actt•rísticas de• las di^-,•rsns líne<ts

aisladas, dc las cu<tlc^s algunas (por su boniu^t•nc•i-

dad) p^rmitrn ser conc^c•ptuadas como línrns puras,

constitu^-endu otras tantas r^^lzas resistentes ^tl mo-

saico, las m<ís interc•^antes ^le l^ts rua',c^s ^-amus rt

d^c•scri hi r.

F^líbridn ^^-_1. IZ^^.^ist^^nrict (C^ol^,mbia x V^alc•nci<t

^tlto).-I'lant^^t de portt• cilíndric^o v hoja mu^- c^ncor-

^-^tda, c^uc lc da un asp^•cto tuu^- cnracterístico, cstrc-

cha ^^ acuntinada, flor^•ti dt^ color r^^sa ; alcanza un^^t

^tltura ctlr^•dedor ^d^c^ ttn metro tr^^int^t ^- ti^•nr ^de z^

a a3 hojas ; la hoj^t nrcdi^ana clc• las si^uicnlt°s di-

mensiones aprotitnad<ts : bo x ao cm. I?1 tabaro,

una ^ ez frrmenta^]o, Pi^enc buc•n color ^- aruma ^^

bastante hut°n<t oombustihilicind, sit•ndo fi-anr<imcn-

tt• fuenc^^ al ^Yusto.

Híbrido ,^^-13. R^^sisl^^nle (C'^^I^^mbia x ^^alcncia

nltu).-St^ trata tlt^ oU-<i línea honio^t^nea <tislacla dt°1
nlltinlo CI'U"L^.Ul1tE'nlo, cl)n Cartll'tC'I"1Sllcas lllllV' 1)aI'l'-

c'idas, t<uzto ^^^n el rtnipo como tlt^tipur^s ^clc fc^rm^°n-

tado. La hoja, sin c•ml^arl;o, cs al^o más anrha.

HíI>rid^^ bo. R^'si,titenl^^ (C^ol^^ntl>irt x I^ilipin^^). -

1'lanta ^dc porte cilín^irico ^ele^-^^idu, hoja c^strcclta ^•

linct, ^co^lor ^^^rde claru, ramill^^^^t^t^ floral ^I^^stacnd^t,

con las florc^s ^de co!or rosa intcnso, alcanranclo una

altura tncdia d^• t.3^ ^^ con Tti <t i^^ hojas, las mc-

tl^ianas dc• unos .}6 x t^ ^'m. ; t•1 tabac^o, cur^ado ^- fcr-

1'.l I
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mrntncl^^, ron l^u^•n col^^r ^^ brillo, dt• ;;ttst^^ rf^lati^ra-

i1lPtlit' SU^t^'('^ ilfl)I1l^ltlCp V^^^51RIltl; COt11^^UStI^)it'.

I?n este últimc^ híbridu t^^nemi,s l^u^cstas ba.^lan-

tc^s c^peranzas, ^^^^i yu^• .5c• ha cuns^'.^uido nu s^^la-

q^cnl^• la resist^•ncia al mc^:;ai'co, sin^o una rcla^i^a

tintn^u ^' ^^r^lidn^l rn la ]t^^j<i, cjtte se• <icerca hrislante

a lr^ cft•1 l^ilipin<^ ^^ri^ inari^^. l,as futt^grafías d^in

perf^•rla i^_Ic•ti, ^^^-^ <<ttc p^•rmit^n 1<i ^-^,n^p<<rnciún d^

1FL5 1)^^UIÍtIS^ <<^.II^U1111JI^1>>, ^^^'111(^IIIU>>^ 1£1 C)1"I111('rfl ^('-

n^^ra^•i^íi^ clc cst^^ ^-ruce, ^' ^c•1 híbri^clu (x^, ^^l>s<•r^•^ín-

clu.ti^^ !^^ murltu yuc sr parcct^ el híltricl^^ al <<I^ili^^i-

^ti>>>, tii I^ien la Ir^^ja es m^ís estrerh^i. Los híhridos

^^ n^^ n^^s par^•^-cn tan I^u^i^nos, j^^ucs se ^ascni^•jan

mu^^h^^ en sus ^-nr<ict^erí.5^i<<is cle h^^ja a l^t printera

;;^<•ncrri^-i^'^n cl^•1 cruce, t{u^°c]an^do mtu- marca^l^i 1<t

influ^•n^-ia d^°1 ^^(-^^'.omhiru, ; di^;am^_^s qtte, ^•^^,n^^

rt•nrlinii^•ntos rlc• cos^oha, todos los l^íl^ri^dos s^^ haii

m^^s^r^i.1r^ e^^-^•I^•ntes.

II^•ni^^5 ^lucricl^^ tlar <i con^cer rt l^s le^,t^,rc•s ^I^.^

:A^;izt^^ut.^r['iz.^ c^t^^s tra}^aj^^s, c^ut r^^nstittt^-c•n Li l^r;-

mcra ctapri cn i•I ^•amino dc^ la ^>htcnci^^i1 ^cl^• rriz^^ts

rrsisl^•ntc^s ril ni^^.5aico, ^^^stutlios tlu^^ st^ si^ucn ac-

tualmcnte tn tuclr,^ los ('entros d^^n^cle se tr^ih^ij^i ^•n

sel^•r^^i^',n clc ^^riri^^<lad^^s dc tah^a^^u ; nc^ con^i^l^•ra-

m^^.^, ni mu^^li^^ int•n^s, alcanzadt^ nuc•stro ohj^^•t^^, ^^

cn ]u a^-tu<ilicl^^ I 5^^ hr^^si^;ucn lt^^ irrihr^jos s^•l^c^-ri^^-

n^in^lu ^>u^^^s rrur^^^.^ tle ^^('u'.^^mhi^u,, <•spc^cirilmente^

^•I cr uce con ^^ Alar^-!,_uicl^^,, dcl ^^u^c c^stnmos ^^n ^^ías

llíhrido ^^-:I ^^ n^ticslvri de siis h^^jm;

d^c <iislar ttnri lín^•a ^Ic mu^-hu ^Ics.^^rn^llu, lx,rt^• cl ^-

va^tlc^ y ^;r^inr(^^^ ht^ja.ti ; .itiiniisni^^ runtinu,ini^^s !n

mt•jt^ra tlc ]u.^; híhricl^^s ^^lti^•nitlu^, rrtiz<ín^l^ulus nur^-

^amc•nfc^ c^^n la ^arircl^^i^l s^•nsiltl^• ril m^>:,ii^-u ^^ r^in

c^^rc^s cruc^•s ^,i cstahilir.,i_los cl^• hnj,i mu^ rin^•liri ^

rt•lati^^am^^nl^• tina, run I^^ yttt• ^•slx^ram^^^ r^^nti^^^;;tiir

r^iz^i.5 ^lue, .4ii^n^clu r^•si,l^^n(rs <il mu.=.nir^^, t^^n^,in

nturlto m^•jc,n c^^ja clui^ las al^urri ^I^•srritti,.

\u qttcr^^ntu.ti ^c°rniin,ir ^in ^^s(^ihl^^ccr I,i ^-^^ns^^-

cu^•ncia imp^^rtr^nte tl^• ^^n^• cn ^•ruc^•^ cl^• ^-ari^^^il^^<Ic^

tl^• t^-ibaco, ^^ ruantlc^ sc .iti^•ndr ^i las cara^•I^•rís^i^^^^

ni^^rfolú^iras nt^"ts iniht^rt^tnlt^ti, ^•^t^inc^ s^rn ^illtn^n

número ^dc h^^^jus ^- ^^^^nl^,^^maci^'^n ^cle I<is utisniris,

5i^^ndo rararl^•r^^:^ c^sfr>s ^lu^ .^.:• lii^n•^I^in 1>ur (;i^'t^^n^^

u^tíltiplcs, ^^ti_^^^^s ^°f^^rt^^s ,^^ tirtittiulnn, n^, rr^l>^• ^^sl^r^-

r^=ir ^^n las lín^^,i5 ^luc s^• i^stt^l^ilic^^n nuís ^I,^c J^l^intas

cun raracterís^ic^ri.5 ínt^^rnr^^clitis ^^n^ri^ las ^lur r^•l^n^-

ticntan los l^r^^^^•nit^rc•:^, sin d^^srrirt^ir l^i^r ^•^u Iri l^„-

sihili_lad dc t^nc^ntrar ^il^una^ ^^u^^ totrtlic^•n ^- aun

s^^il>rt•p^_isen lri^ ^lue s^^ ^Inn cn I^^s l^riclrt•5 l^ur scl>a-

r^t^lu ; tal ^u•urr^• con l,i ^^Ilur<i ^^ I,iiuriii^^ tlr li^^j,i^;

clt^l ^^rucc <<('^^I^>nibia^, X ^^ 11rn^_^^I^in^^l,^, ^^ur ^•^irimu^

s^•l^^r^^ion<in^l^^ ^^n la a^^luoili^l^i^l.

I)^^• los r^^sii!tti^l<^^ ^ltr^^ ^:i^ ^^ht^^n^rin ^•n lu ,u^•^^^i^^^^,

tisí ^-oino d^° ^^^tr^rs tral^rijus ^^Ic• s^•l^•c^ i^',n ^cnil^r^•n^li^lc^^

cn la I'st<i^^i(^n t{^;• 1^;s1ti lius ^^l^^l ^I-;il^rir^^, ^Inr^•^n^,s

ru^^nt<i cn ^^tr.i ^^ra^i^",n, ^il^ti^an^^lu il^• la j^riri^^nri.i tl^.^

!us l^•ctores.

IIíL,;^t^^ v^^
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Tratamientos contra el mildiu
Por Pedro URQUIJO LANDALUZE Y Juan RODRIGUEZ SARDIÑA, Ingenieros agrónomos

Este asunto, de candente actualidad para casi to-

das los agricultores, sea como vitícultores o como

cultivadores de patatas, está dan^do lugar a tal nú-

mero de confusionismo, que se impone dar a cono-

cer el estado de la cuestión y contestar de un

modo general a cuantos rnos preguntan ^obre estos
asuntos. Y vamos a situar el probl^ema an^te el as-

pecto que crea la escasez y carestía de las sales de

cobre, en la misma forma qu^e está planteado en

otras naciones, como Francia, Itali,a y Alemania, y
a cuya resolución se dedican numeroso^ investiga-

dores, tanto en estas naci^ones como en España.

Si estudiamos la ^acción de los diferentes iones,

y particularmente la de los metales pesados, sobre
las esporas de hongos, a la luz de los trabajos más

modernos, nos encontramos con que, p^or ejemplo,

para Yhyto^hthora infestans, productor del mildíu

de la patata, se puede establecer la siguien^te serie

para ^los cationes :

Fe, Zn < A g G Pb ^ Cu

Es decir, que el cobre es el que tiene la acción

más enérgica ; inmediatamente después viene el plo-

mo, Ittego la plata y, por fin, el zinc y^el hierro,

que producen sen^iblemente el mismo efecto, entre

sí, sobre los esporangios.
En cuanto a la acción de los aniones, se obtiene

esta serie :

S04 G Cl, NOs ^ Br, SC:V ^ I

Lo que indica que el ión sulfúrico es aquí el me-

nos activo y el iado el mayor de todos.
Vemas, pues, que no sería ^aventurado, según

esoS estudios, el querer sustituir el cobre por el

plomo o aun por el zinc o el hierro, si bien estos

últimos serían ya menos indicados, por ser los in-

feriores de ]a serie.
Sin embargo, es ^el caso que hasta ahora nada

práctico ^se consiguió en ese senti.do, de moda qs^e

la primera afirm^ación concreta que podemos Sen-

tar, admitida hoy día por todos los investigadorz:s,

es que sólo las sales de cobre han entrado en el

campo de la aplicación práctica can g^arantías Sufi-

cientes para ser recomen^dadas contra el mildio. Fl

empleo de las sales de m^ercurio, que, según lo^

eStudios d^e laboratorio, se presentaba con los me-

jores auspicios, ha defrau^dado en esta aplicac.ión

práctica y se sigue en el período d^e investigación.
Sin entrar en más detalles sobre la historia d^:l

uso de las sales de cobre, empezaremos por señ-,••

]ar que las solucion^es acuosas de sulfato, que fue-

ron las que primeramente se ensayaron, han sido

descartadas, entre otras razones, por su causticidad

nuanifiesta. Por eso, ponemoS en guardia a quienes

piensen ensayarlas, parque seguramente verán que-

mados sus viñedos.
Todos los investig^adores convienen en que :os

compuestos verdaderamente aprovechables son lus

que se llaman insolubles, bien al ser adquiridos yu

en esta forma, o al obtenerse previamente por und

reacción, a base de un^a sal soluble como el sulfa+o

de cobre (caldo bordelés, borgoñón y otros). Peru

debemos tener en cuenta que todos los productos

insolubles ^empleados resultan de una solubilidad

caSi inapreciable, como veremos después (aumen-

tada p^or la accián del g^a^s carbánico del aire o del

agua de lluvia y par los jugos de las plantas y del
hongo), pero suficiente para destruir las esporas y

micelio de los hongos que se conocen con el nombre

de mildio y que son muy sensibles a la acción del

cobre ; un^a concentración de un miligramo en diez

litros basta para evitar la germinación de las es-

poras.
Sólo estos productos cúpricos, más o menos com-

plejos, están en condiciornes de suministrar pauíati-

namente y^durante un período largo, la ínfima can-

tidad de cobre saluble que se precisa continuamente
sobre la planta para ^defenderla de los ataqu^es de

mildio. Porque los adherentes, interesantí^simos en

tados los caldos (así como los mojantes) fijan el

praducto insoluble a la ^hoja, pero apenas pueden

tener acción sobre la parte soluble.

Vamos a pasar revista a los caldos o productos

más aconsejados :
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Caldo bordelés.-Bien conocido de todos, es uni-

versalmente considerado como el más eficaz en to-

dos los casos, aun los más difíciles, siempre que

sea bien prep^arado y debídamente usado ; queda en-

tendido que nos referimas ^al preparad^o por el mismo

agricultor, a base de sulfato de cobre y cal, y no a

los caldos preparados del comercio que, aun los

mejores, suelen dejar bastante que desear ; y ya no

nos referimos a algunos que h,an llegado a nues-

tras man^os este año, ^uc aio contenían ni un gram.o

de cobre.

Pero es muy importante saber las distintas clases

de caldo bordelés que podemos obtener.

Caldo bordclés ácido.-Se obtiene echando muy

lentamente lechada de cal sobre el sulfato y agi-

tando, hasta el momento justo en que ha sido.neu-

tralizada la acidez del sulfato, o^qu^edarndo muy

ligeramente por b^ajo. E1 caldo resulta de color

verde ^azul pálido, y el componente activa es el sul-

fato tetracúprico (compuesto con 4 Cu y radicales

de hidrato y sulfato) ; solubilidad, 0,75 miligramos

d^e cobre por ]itro.

CaAdo borde^lés neutro.-M^s fácíl de preparar

que el anterior, puesto que se sigue eehando lecha-

da de cal ha^ta que queda neutro o muy ligera-

mente alcalino, como se puede comprobar fácilmen-

te con el papel de rornasol. E1 caldo adquiere un

color azul intenso y el componente activo es el

sulfato pentacúprico (molécula con 5 Cu) ; solubi-

lidací, 0,75 miligramos cíe cobre por litro.
Caldo bordelés alcalino.-Es el obtenido corrien-

temente con un franco exceso de cal, presenta el

mism^o calor azul que el anterior y se forma a modo

de un velo en la superficie del líquido. E1 compo-

nente activo es un sulfato bá^sico de cobre y cal ;

solubilidad, 0,2 miligramos de cobre por ]itro.

Cada uno de estoS tres tipos de caldo tiene sus

ventaj^as e inconvenientes. E1 alcalino, recién pre-

parad^o, es el de mayor finura, adherencia y poder

de cobertura, pero pierde estas propiedades a 1as

pocas ^horas de preparado. Los caldas ácidos y neu-

tros son más ^activos, pu^es suministran una mayor

cantidad de cobre soluble, por lo que basta em-

pbearlos a concentraci^on^es menoreç ; pero su menor
adherencia y mayor solubilidad hacen que su efecto

sea más pa^sajero.

Como resumen de lo referente al caldo bondelés,

creemos que en estas circunstancias, que imponen

el ahorro de sulfato ^de cobre, debe aconsejarse la

preparación de caldos neutros, al i por too como

máximo, que resultan tan activos como^ 'los alca-

linos al z por too, con la adición d^e productos adhe-

rentes (^si bien son difíciles de conseguir) ya sean

el caseinato de calcio, el aceite de linaza u otro

aceite secante, la melaza, la leche descrem^ada y aun

hay buenos productos comerciales que, por este
carácter, nos abstenemos de citar aquí. 'También

se aconseja la resina o colofoni^a, previamente di-

suelta en solución ^de carbonato sódico a razón cíc

a5o gramos por ioo litros de caldo.

"1'ambién es muy interesante el poder majante,

qu^^e permite que l^os cald^os r^ecubran tot^llmente l^a

superficie de la planta y evita la pérdi^da par goteo

del líquido de Ias hojas al no ser bien mojadas.

O^icloruro de cobre.-Este praducto ha entrado
rápidamente en l^a aplicación práctica contra lo^s mil-
dios. P^ero no a] natura'1, es decir, no en la forma

que se obtiene comercialmente, can un 43 por too

de riquez,a en cobre, sina mezcl<^tdo con polvos iner-

tes y sustancias que favorecen su ad^herencia y, ^so-

bre todo, su susp^ensión en el agua, con l^o que

suele quedar re^ducid^a su rique•r.a a un t6,5 par too

d^e cobre.

La facilidad y estabilida^d de las suspensioneS en

agua de los caldos a base de oxicloruro es, ap^arte

de la riqueza, la aaracterística capital para que el

producto sea bueno. Hemos ensayado algwio de es-

tos praductos, con resultado francamente satisfac-
torio, mientras que otroS adolecían de ttna suspen-

sión muy defectuosa. La mayor ventaja de 5u em-

pleo es que, con la misma efiaacia, el consumo de

cobre es de una tercera parte.

I'ambién están en uso los oxicl^oruros en polvo,

y de ellos hablaremos más adelante.

Caldo borgo^zón.-Análogo al bordelés, en el que

se sustituye la cal por el aarbonato sódico. Las com-

ponentes activos son el carbonato de cobre y un

sulfato básico del mismo metal. Es un caldo más

homogéneo y se evitan las obstrucciones de ]as ba-

quillas ; pero hay más peligro ^de praducir querna-

duras y resulta menos adherente y menos visiblc

sobre l^as hojas. Se aumenta su ad^herencia por la

a^dición de caseína (al carbanato sódico) y también,

así como su poder mojante, por la adición de jabón

en polvo.

Otros aaldos carbonatados. - Se venden varios

aaldos, a base de carbonato de cobre, análogos a las

que se preparan con e1 oxicloruro. A pesac de ser

muy escasa su solubilidad, aun resulta superior a la

del caldo bordelé^s alcalino.

Fórmula Martini.-Consiste en sustituir la mitad

del sulf^ato de cobre del caldo bordelés por el alum-

bre común ; de este mod^o, éste se transformaría

en Al(OH)3, con lo cual se solubilizaría a su vez

algo de S04 Cu. Tendría la ventaja d^e tener mayoc

adherencia.
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Caldos sulfurados. - De propied^ades muy reco-

mendables, según algunos autores, no se ha exten-

dido nada su empleo. Son de un poder adherente

bastante elevado, y' aunque los polisulfuros de co-

bre que se forman son muy insolubles, resultan
también muy inestables, d^ando lugar a mínimas

cantidades de sulfato de cobre y a gas sulfuroso
naci^ente, muv activo éste contra e^l oidio, por lo

que résulta eficaz contra las dos criptógamas. Si-

guen recomendándose las fórmul^as de Hoc, siendo
la más sencilla un kilogr^amo ^de sulfato de cobre

y un l:ilogratno dc polisulfuro só^^^ico o potásico,

para ioo litros de agua.

Fórnt-ulas de Nlenozzi.-Varios eSpecialistas, en-

tre ellos el señor Mestres, recomiendan estas fórmu-

las, especi^almente la ménos reducida, a base de un

kilogramo de sulfato de cobre y un kilogramo de
sulfato de hierro para ioo ]itros de agua y]a can-

tidad de cal necesaria para lleg^ar a la neutraliza-

ción. EI efecto del sulfato de hierro no es como des-

infectante, sino porque el hidrato de hierro coloidal

que Se forma hace más adherente la mezcla.
Fóriracclas de Casale.-La mayor parte de los mo-

dernos investigadores dedican especia^l atención a
estas fórmulas, que tienen gran número de defen-

sores, }'a que se consigue una gran economía de
cobre y los resultados que se citan son, en gene-

ral, muy aatisfactorios. Presentan el inconveniente

de n^o ser de tan fácil preparación como lo^s caldos

corrientes. '
La fórmula más recomendable es la siguiente :

Zoo gramos de sulfato de cobre, so gramos de ácido
cítrico y 5 centímetros cúbicos de una solución con-

centrada ^de cloruro férrico, tado ^disuelto en too li-
tros de agua y^alcalinizado con zoo gramos de bi-

carbonato sódico. Creemos que, dada la esca$ez de

ácido cítrico, podrá ser sustituído por ácido tártrico.

Caldo jabottoso.-Propuesto por el Tropical Agri-

culturist, lo hemos preparado en dos ocasiones con
unas magníficas condiciones de poder moj^ante, sus-

pensión y finura, a la vez que se consigue una no-

table ^economía de sulfato. Sin embargo, es de una

preparación muy cuidadosa, de pesadas precisas,

y es muy fácil echar a perder los ingredientes. Lleva

un o,39 por ioo de sulfato de cobre y a por toc^

de jabón blando de potasa.

Productos en ^olvo.-Los polv^os cúpricos tam-

bién van teni^endo cada vez más ^aceptación, sobrc

todo para ]oS tratamientos del racimo, y en espe-

cial los que se realizan durante la floración de la

vid, ya que no perjudican ^al cuajado de la flor

como los tratamientos líquidos. Sin embargo, una
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de ]as causas que más han influído en su acepta-

ción ^han sido el poderlos usar mezclados al azufre

y con ello dar reunidos los tratamientos contra el

mil^dio y oidio. La mayor parte de estos polvos cú-

pricoS y sulfocúpricos están constituídos a base de

oxicloruro o de carbonato de cobre.

No obstante ,las ventajas expres<1das, creemos que

no ^es el momento más adecuado para su difusión,
y^a que ]os tratamientos pulverulentos exigen ma-

yor cantidad de producto que los líquidos, aun su-

ponierndo que se apliquen en momentos sin viento.
I,a mejor hora de hacerlo suele ser a primera hora

de la mañana, antes de que haya desaparecido el
rocío.

Coefici^e^^ites de eficacia.-No citamos otra serie

de productos cúpricos, unos por haber sido ya des-

echados y otros por estar poco ensayado^s.
Es interesante recoger una escala de eficacia de

diferentes preparados ensayados por Chaucit ; es
la siguiente, de menor a mayor eficacia : azufre cú-

prico, 2; soluciones simples de sulfato de cobre, 5;

agua celeste, 5,5 ; cald^o borgoñón, 8; caldo bor-
delés, 9.

Conclusiones.-Como resumen de todo lo dicho,
podemos saaar las siguientes consecuencias :

r.° En bien ^de los intereseS particulares y del

interés nacional, deben adoptarse ]as fórmulas que

ahorren mayor .cantidad de cobre, compatibles con

la eficacia del tnatamiento.

a.° Siguen mereciendo mayor confianza los tra-

tamientos a base de caldo bordelés, si bien no debe,
en general, rebasarse la dosis del t por too de sul-

fato de cobre, neutraliz^ando con cal con precisión

o con muy ]igera alcalinidad y completando la

fórmula con adherentes o adoptando la de Menozzi.

3.° Pu^eden considerar^e de una eficacia aasi si-

milar los caldos a base de oxicloruro de cobre ; pero

como se trata ^de productos comerci^ales, han de re-
unir las siguientes características : riqueza de un

i6 ^a r7 por ioo de cobre metálico ; suspensión y es-

tabilidad perfectas ; estar dotados de buen poder

a^dherente y mejor si preSentan buena mojabilidad.

4.° Los demás preparados no pueden ser reco-

mendados con carácter de generalidad o por defi-

ciencia en los resulGados, ^difícil preparación o no

estar debi^damente ensayados. Sin embargo, con las

noticias dadas sobre cada uno pu^eden entrar dentro

de la experimentación particular (y^a que hay fórmu-

las que han resultado eficaces en, ciertos casos }-

fracasado en otros), sin perjuicio de los estudios que
se realízan en los oentros de investigación.
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EDITORIAL
A B O N O S O R G A N I C O S

Muchos son los factores clue integran la produc-
ción agrícola u los cuales hoy tiene que atender el
Estudo en la gran batalla en que está empe^audo : ta-
sas, salarios ; el^enientos ^ de trabajo, ganado y trac-
tores; combustibles; sem,illas y abonos ; transpor-
tes, etc., etc. Unos en desequ^i.librio, como secuela
de las ,devastaciones producid^as por nu^^e^stra Guerra
y por la economía roja; otros también en d^éficit,
como cansecuencia de la contic^ida que invade al
Mundo. España está aún lejo,r de restablecer su rior-
malidad en la producción agrícola, que ha de versc
influída em, mucho tiempo por tales razo^zes. A acor-
tar este plazo, a ori-llar tantas dificult.ades actuales,
tienden los esfuerzos del Gobierno y deben tend^er
los dle todos aquellos elementos interesados en acer-
carse a t^at norm^alidad. Y debem,os contri.buir todos
a este restablecimiento, pues no basta qntie el Estado
oriente y esti.mule, importe los elem.entos def^icita-
rios a costa de divisas difíci^les, organice la p^roduc-
ción nacional d^e semillas, fomente la in^dustria d^el
nitrógeno, etc.., etc., si no se ve secundado por la
masa enorme de pro^ductores, que repa^rti,dos por
todo el ámbito esparlol tienen en sus munos la pro-
ducción del campo. F.s indispensable que todos y
cada uno de los agricultores pongan de su parte
cuantos ^esfuerzos y sacrificios sea^n pre^cisos para
que los aumentos conseguidos en sus producciones,
que si. bien peq^u-eños en sí, pu.ciden ser incontable.r,
se inte^gren en unrz m^ayo^ produ^cción tot^al indi.,r-
pensable. Es decir, que en esta batalla a que aludi-
mos cad^a cual tiene su puesto.

Tal sucede con los abonos. Roto el equilibrio en-
tre las necesidades y las disponibilidades, sobrc
todo de los nitrogenadqs, por 1as causas antes di.-
chas, es preciso susti.tuir ó dism.inuir al menos por
cuantos mqdios sean posibles, las cifras de im-por-
tación normales por una mayor producción na-
cianal.

Pero in.dependie^ntemente dle las soluciones que
tratan de resolver el problema de la escasez de aba-
nos naec^iunte procedi.mientos industriales d^e alta
envergadura (labor de erynpresas, de tiem-po y de di-
ficultad.es), hay otro medio a.l alcance de todos, rá-
pido, y sencillo, de aumeniar las d:isponib2^lidades de
m,ateri,a fertili-zante s^i los agricu.^ltores se d'ed^ican
con ernpeño patriótico a^aumentar en lo posible la
produvción de estiércol o, cuando menos, a aprove-
char al máximo el producido e•n sus explotaLiones.
No es que hay se desprecie o desuproveche el es-
tiércol - que tod^o cult'ivaldor sabe m^uy bie^z de la
bondad de su uti.lización -, pero la neces^i.dad im-
prescindi.ble de su mejor aprovechamiento viene im-
puesta al considerar que una esm^eradu recogida y
una perfect^a elaboración y utili.zación pueden au-
mentar co^2siderablemente las elementos fertiliÑan-

tes ^aportudos a la tierra. S^i el labrador supiera vala-
rar d^ebédam^cnf^e este aumento, no dudaría, ni hu-
b^iera dudado nunca, en dar al estiércol e^l trato es-
merado que se m.erece. Hay falta^c abo^^ios ; m.as cn
n^uestros carn.pos, co^rtijos y pobl^zdos, di.spon.cmns
anualmente d.e c,i.entos dc m^^iles de toneladas qu^^ sr^
i.ncorporan a la tierra sin sacarles el debid'^o re^T.di-
miento, susceplibles de transforma:rse en u^n abo-
^no com.pleto, rico e,^i los elemc^ztos ind^isp^ensable^s e
i.nsustitu.íble por la aportaGió^t de la m.ateria orgá-
n.ica de que carecen los ^ninerales.

Iday, pues, que recupe^rar tan enorm^e riqueÑa, h-a-
cerla rendir sus máxim^ns posib^ilidades y llevar al
áraimo d.e todos la' idea de que en manos d^c mu^chísi-
rnos agricultores y munici,pios rurales se pierden hoy
gran parte d^e los elementos fertiliwantes que u^1
buen tratam^i.ento del estiércol puede aportar al s^u^c-
lo españ.al. Oue s^i no constituye solución total, ni
n2ucha m^cnos, del problema, puede aliviurlo cn buc-
na parte.

La pe^rfecta elaboración d^el estiércol está ^í.n.t^i:naa-
mente u^nida a la co^nstrucción d^e estercoleros, cuya
auseracia en la ma.yoría de las explotacion.es actua-
les, habla b^ien claro sobre el abaii^dono en que hastu
ahora se t-uvo a tan útil e in.dispe^nsable elerneiito.

El Estado, con una visió^n exacta del problema.
(onaenlu y estimula aquella buena elaboració^n y uti-
li.^ación de los abonos orgá^n,icos de origen. a.ni.rnal,
auxiliando al ^máxi.mo paru la construccicín, de cster-
coleros. Ya en la. Ley de Coloni.zaciones dle Interés
Lvcal de noviembre d^el a^tio i94o se at.i.en.dc a estas
construcciones, corno'a una d.e tani^^as obras o meja-
ras que por ella se i.mpulsa-^n, anticipando parte de su
coste. Por la Orden del 11^[i.n-isierio d^e Agri^cic.ltura
de s de scpticm^bre d^e rq.^r, el Se^rvicio Nacinnal dcl
Trigo subve^nciona hasta el qo por roo a aqucllos
estercoleros construídos en fincus predom^inante-
rnente cereaiistas, y por í^lt^im.o, con el Decreto de
ao de febrerv de r94z se llega a^l m,^ejor estímulo y
al máxi.mo esfuer^o del Estado al establccer que el
Instituto Naciorral de Colon-i-^a^ció^n anficipe sin in-
terés algxno el iotal del Presu^p^uesta dcl cstercolero
en toda clase de fincas, o sólo el 6o por ioo s^i por
tratarse de 2cna cerealista h^ubiera obten.ido la sub-
vención del ^}o por ioo del Servi-cio Naci.onal del
Trigo. Es deci.r, que siem.pre el agricultor puede
recibir d^urunte la co^nstrucciún d^e la obra el i^nportc
ín.tegro' de ésta y en cond^iciones vertitajosísi^^ma,s pa^ra
el reintegro de los anticipos recibiidos. Y esta ve^n,-
taja se aoncede tanto a los Ayuntaryn^i.en.tos rurales
como a los partic^ulares, ya scan éstos propictnrios
o arrendatarios.

la, pu^es, d^e esperar q^ue las agricultores, por s'u
propio bi^en y por el bien patri.o, no dejen 'ide h.acer
uso de tales beneficios.
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Inform ac ion es
La producción porcina en la economía

de guerra

Hoy día, la producción porci-
na se encuentra ante problemas
de envergadura, cuya solución es
de la mayor importancia, tanto
para el suministro de alimentos
mientras dure la guerra, como
para ]a reconstitución del censo
pecuario cuando cesen las hostili-
dades. Consideramos, pues, de in-
terés un documentado trabajo que
el doctor Moskovits ha publica,do
en el Boletín del Instituto In-
ternacional de Agricultura, de
Roma, y del que damos a conti-
nuac;ión una referencia a nuestros
lectores.

Una cerda de vientre de raza
precoz produce anualmente, por
término snedio, 16 lechones, que
aurnentan unas 10 kgs. al mes ;
lnego de un peso de 150 kgs. se
obtier^e por aña un incremento
de 1.450. Esta enarme produc-
ción exige grandes cantidades de
alimento, hasta el punto de que
en un país como Alemania, en el
que el porcentaje de la produc-
ción porcina en relación con la to-
tal animal no es de ]os más ele-
vados (67 por 100 y 20 por 100 de
la carne y grasas consumidas,
respectivamente) , los 28 millones
de cerdos de abasto obtenidos en
1939 exigen más de la mitad de
todos los alimentos concentrados,
lo que supone casi el doble del
gasto total de^ cereales panifica-
bl^es. Pero, además, en el aspecto
cualitativo, una buena proporción
de los alimentos utilizados por el
cerdo sirven también directamen-
te para la nutrición humana. Por
lo tanto, cuando la coseclia re-
sulta insuficiente y es difícil o
imposible la importación del dé-
ficit, una población porcina que
sobrepase las existencias disponi.
bles puede redundar en perjuicio
de la alimentación del hombre.

Por otra parte, la transforma-
ción del forraje en carne siempr^
supone pérdidas de valores nutri-

tivos, que si en la producción le-
chera implica nna baja dsl 50
por 100 en valor cereal o«G^^trei-
dewertll de los alemanes (1^, en
]a ^de huevos supone un 91 por
100, y en la de carne dP cerde,
un 75 por 100. Un ejemp!a in-
dicará claramente la significación
de estas cifras : En seis meses,
el cerdo consume, término me-
dio, diez quintales de patatas y
uno y medio de grano, mientras
que un hombre, en Alemania, re-
quiere anuahnente quintal y me-
dio de^ patatas y 85 kgs. de cerea-
les panificables ; de donde 10 mi-
1lones de cerdos consumen tanta
patata como 60 millones de per-
sonas y el grano necesario para
20 millones de hombres.

Ahora bien, si una alimenta-
ción exclusivamente vegetal sumi-
nistra el máximo de energía por
unidad de superficie, esta venta-
ja no es abaoluta, ya que una nu-
trición vegetal pura posee menor
valar bialógico que una mixta,
además de que sería perjudicial
un cambio brusco en el sistema
alimenticio y de que el hombre
no pue^de consumir más allá de
cierto límite en sustancias vege-
tales voluminosas. Más aún : las
principales fuentes de proteínas
en la nutrición humana son pre-
cisamente los alimentos de origcn
animal, y para el suministro de
;^rasa, es también necesario man-
tener la producción de materias
grasas animales.

Planteada así 1a cuestián, es
natural estudiar sus probable5
soluciones, partiendo de la expc-
riencia recogida en la guerra mun-

(i) El valor cereal VC es igual a
3•50o calor(as que e sel contenido de
t kg. de grano y corresponde, aproxi-
madamente, a la cantidad de energía
consumida al dfa por un hombre dc
peso normal ejecutando un trabajo
medio.

dial de 1914-18. En esa época,
en que la^s medidas a^utárquicas
no se extremaban y en que la falta
de previsión hizo casi nulas las
reservas acumuladas durante los
años anteriores, se cometieron
gra^ves errores, no aiendo el me-
nor la matanza de cerdos en
masa efectuada en Alemania. Muy
tarde se llegó a la conclusión de
que. era necesario un consumo re-
gulado, y, al tratar de intervenir
la praducción en una economía
liberal, no se hizo más que difi-
cultar aquélla, sin conseguir di-
rigirla. La consecuencia fué una
fatal contracción en la producción.
y cada traba para obtener anima-
les, enfocada a suministrár a la
alimentación humana ma,yor can-
tidad de víveres, sólo originaba
nna ba^ja en la producc^ión de car-
ne y grasa, sin la correspondiente
contrapartida.

A1 comenzar la guerra actual,
la situación de .la producción por-
cina europea estaba caracteriza-
da,^de un lado, por la tendencia
a establecer una autarquía de di-
cha produc^ión lo más conipleta
posible, y de otra parte, por las
medidas adopta•das en diversos
países para disminuir el efectivo
porcino, que había alcanzado ci-
fras elevadas. Y asi, en Suiza,
gracias al sistema de contingen-
tes porcinos adoptado en 1935,
pudo salvarse, en los primeros
meses de la guerra, el efectivo
de didha especie, mientras que
la volatería hubo ^de sacrificarse
a ^nillares, porque su alimenta-
ción se basaba ampliamente en
praductos importados.

Iniciada la guerra, las medidas
adoptadas para alcanzar el mayor
rendimiento en esta producción,
sin perder de vista ]as necesida^-
des del consumo así como el po-
der adquisitivo de los comprado-
res, pueden considerarse palariza-
das en dos tendencias principales :

1.° Suministro de ali.mentos
al ganado, con especial conside-
ración de los cereales panificables.

2.° Reducción eventual im-

197



AGRICULTURA

prescindible en los efectivos por-
cinos.

E1 doctor Moskovits trata tam-
bién en su documentado trabajo
de los problemas de organización
y de economía rural, en relación
con ]a política d^e precios y^el
cambio ^de base forrajera. Por el
contrario, no habla de las cues-
tiones, de palpitante actualidad,
referentes a la distribución de los
productos obtenidos del cerdo ,y
control de su empleo.

Respecto al snministro de ali-
mentos, ha de significarse que la
alimentacidn del ganado de cerda
tiene su base más firme en las
países de Europa central, ^n las
plantas de escarda, cuyos pro-
ductos son pobres en proteínas;
de aquí un nuevo problema, ya
que para que puedan deaplegar
todo su efecto nutritivo necP•si*an
]a adicidn de sustancias cn^ een-
tradas ricas en proteínas, pero és-
tas ^deben ser de ^elevad^ vwior
biológico ; es decir, de orige?, ani-
mal (leche•desnatada, carna, san-
gre, pescado, etc.) , que sólo par-
cialmente pueden ser sustituídas
por las vegetales : semillas de le-
guminosas, hierba seca, etc. Co-
mo se ve, este problema de su-
ministro ^le proteínas es de los
más difíciles que plantea ]a pro-
^duccidn porcina. Entre los ensa-
yos efectuados para obtaner esta
clase de alimentos merecen citar-
se ]os que utilizan los re,^iduos cle
la fabricación de azúcar y alcohol
a partir de la madera.

El ca^mbio de alim^entos supone
serios inconvenientes en la mayo-
ría de los casos ; tal ocurre en las
zonas productoras de maíz, que
por su elevado valor alimenticio y
escasa riqueza celulósica ocupa el
primer lugar entre los granos que
sirven para el ceba de cerdos. Al
ser ahora muy solicitado para la
panificacidn como suplemento de
los cereales, y aunque ello supo-
ne una merma en la cantidad des-
tinada a pienso, en los diversos
países praductores no se ha in-
tentado sustituir este cereal por
medio de otras sustancias, sino
ajustar la producción porcina a
las cantidades de maíz disponi-
bles. En cambio, este problema
de ]a sustitución se afronta en los
países en que se importaba maíz
en gran^des cantidades, especial-
mente Dinamarca y Suecia, y

para ello se utilizan alimentos ri-
cos en proteína : cebada, patata y
avena, pudiendo sustituirse 7(1
kilogramos de maíz por 105-110
de cebada y 125-130 de aveua,,
tomada la precaución de que este
último cereal no debe represen-
tar más del 70 por 100 del va-
lor nutritivo de la ración entera.

Otra solución para ampliar la
base forrajera es la inicia^da en
Alemania con el nombre de a0bra
auxiliar de la alímentaciónn, cuyo
objeto es utilizar, con el máximo
provecho, las residuos caseros
para la alimentación porcina. Se
han construída a tal efecto gran-
des porquerizas, se ha organiza-
do la recogida de los desperdicios
caseros, que, tratados convenien-
temente, entran en la ración de
los cerdos, complementada des-
pués con 600 grs. de cebada y
150 grs. de harina de pescado.
En 1940 funcionaban ya 1.037 es-
tablecimientos de esta clase, y e^-
taban en vías .de organización 250
más. Se concentraron en ellos la^
desechos caseros de 28 millones ^
medio de habitantes, lo que su-
ponía 1.700 toneladas diarias, y
se cebaron durante dos años
134.000 cabezas. La producción
anual se calcula en 28,3 millo-
nes de carne, con los que se ali-
mentan 746.000 personas.

En lo relativo al empleo de ce-
reales, es natural que en épocas
de escasez los que airven para ]a
alimentación humana se sustrai-
gan a la de los cerdos, e incluso
se aplique esta restriccián a otros
cereales, a los que se recurre para
la panificación en momentos de
penuria. A este respecto, mencio-
naremos el maíz en primer lugar,
pero también la patata se utiliza
igualmente para tales fines. Por
lo ta^nto, debe asegurarse, en pri-
mer lugar, el suministro de pan
y otros alimentos, así como sa-
tisfacer las necesidades en semi-
ll.as para siembra, y sólo habrán
de transformarse en carne y gra-
sa, por intermedio de la especie
porcina, la cantidad de cereales

que no se empleen para aquello^
usos. Tendiendo a ello, em m^-
chos ^paíae^s est^í prohibi^da ]a ali-
mentación del ganado con cereu-
les panificables ; pero la rnedid:,
más ^eficaz para ello es una polí-
tica de precios que establezca ima
proporción adecuada entre el pr^^-
cio ^del pan y el de los cereale^
que pueden ser administrados ,,I
ganado, de tal modo que el pr^^-
cio de los granos panificables e^-
cluya por sí sola ]a conveniencia
de ^^su ^empleo como piensos.

Respecto al ajuste de los efe<•-
tivas porcinos a una base forra-
jera restringida, parece a primera
vista que es problema de sencilla
solución ; pero no ocurre así, ya
que ^si, por un lado, debe tratar-
s^e ^de elevar la proporción de ali-
mentos ^directam^ente utilizables
por el '1^ombre, también ha de
disminuirse a1 mínimo imprescin-
dible la poblacidn ganadera, como
fuente de carne y grasa. No con-
vi^ene olvi^dar la experiencia de la
guerra de 1914 y tener siernpr^•
^en cuenta que si tma matanz,,
forzada procura un alivio en cl
problema alimenticio, ello es t.+^n
^súbito como fugaz. A pesar dc
todo, en varios países-Dina,uar-
ca, Suiza, etc.-ha sido imposible
mantener el censo ganadero al ni-
vel ^d^e los añas anteriores o pri-
^meros meses de la guerra, y hubo
de afronta^rse la reduccidn de los
efectivos porcinos, tanto porque
cansumen la mayor parte de los
alimentos concentrados como por
ser ^de reconstitucidn rápida y fá-
cil. Pero en talc^s casos extremos
siempre ^deberá realizarse tal re-
duccidn con todo género <le pre-
cauciones, media^nte la confección
más exacta posible d^el censo de
la especie porcina y de las canti-
dades ^de alim^entos dispenibles ;
empezar el sacrificio par las re-
ses que tengan menor valar para
la reproducción y, por último, quc^
las matanzas no afecten por igual
a tada clase de ejemplares, ^sino
considerar la categoría de éstos.

La festividad de San Isidro
Homenaje a don Eufeinio Olmedo

Para celebrar la festivid^a,d de
su Santo Patrón San Isidro, el
día 15 del actual se celebró en la

Capilla del Obispo una solemne
función religiosa organizada por
la Cofradía de los Ingenieras
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iLgroll011108 y demaS CiU8rp0$ agro-

nómicos. Illicho acto fué presidi-
do por el Excmo. Sr. Subsecreta-
rio do Agricultura, ^dan Carlos
I^ein, que ostentaba la represen-
tación del 1Vlinistra ^del Departa-
mento, y a él asistieron los Diree-
tores generales, altos cargos de
todos ]os Centros agronómico^s y

nnicbos Ingenieros. Ocupó la tri-
buna sagrada el Rvdo. P. Fray
Mauricio ^de Begoña.

Terminado dicho acto religio-
sa, se trasladaron todos los asis-
tentes al Instituto d^e^ Ingenieros
Liviles, en donde se celebró un
sentido bomenaje de la Asocia^-
ción do Ingeuieros agrónomos a
su ilustre compañero don Eufe-
mio Olmedo, como testimonio de
gratitud por la ]abor que ^desarro-
11ó a] frente ^de la C^omisión de
Agricultura ^de la Junta Téc.nica
^del h^sta^do en aquellos rnemora-
bles días ^de iniciación del Glorio-
so Movimiento Nacional.

F1 Vicepresidente de ]a Aso-
t•^iación, seño^• I?^odríguez López-
Neyra, en ausencia del Presiden-
te, pronunció unas frases ena.lte-
ciendo la persanalidad del bnme-
najeado, cuyas magníficas cuali-

lnformación

Invierno seco y primavera húme•
da prometen magna cosecha

Los agricultores ^dan muestras
de ansia^^da alegría por la magní-

dades quedaron patentes en tan
difíciles momentos, cuando todo
había que iniprovisarlo sin dispo-
ner casi de nada.

E1 señor Itein, que ostentaba
la representación del eacelentísi-
mo señor Ministro, exaltó el
comportamiento y alto ejemplo
de patriotisrno dado por el se,ñor

Olmedo, que, con exacto concep-
to de lo que debe ser e1 servicio
para bien de España, la cedió v
sacrificó todo a este gran ideal.
Terminó sns brillantes palabra^
ofreciendo al señor Olmedo el
pergamino que le ofrecen sus
compañeros como muestra de ad-
miración y agra-decimiento.

I'inalmente, el señor Olmedo
pronunció unas senti^das frases,
proponiendo que se rezara un Pa-
drenuestro ^en mem^oria ^de los
c^ompañeros desa^parecidos, y tras
de recordar a todos los que cola-
boraron con ól en aquellos días,
terminó expresando su gratitald
por dicbo acto y su satisfacción
al ver cómo el Cuerpo de Ing^enie-
ros agrónomos coadyuva con todo
entnsiasrno al engran^decimiento
de. España.

meteorológica
fica cosecha que prometen los
cultivos. Y atribuyen su maravi-
llaso aspecto a «lo bonancibles
que han resultado para el campo
los meses d^e marzo y abi21 a ca^i^-

sa de su abundante precipitación,
con total ausencia de frío en ex-
ceso, merced a cuyas favorables
condiciones ha cambiado comple-
tamente el panorama agrícola,
lraciendo concebir, por ahora,
grandes ^esperanzas respecto a la
c•osecha» . Así nos lo comunica
nna persona que tiene hartos mo-
tivos para estar bien enterada del
asunto.

La referencia señala una causa
rnuy concreta : lo bonancibles que
lian resulta,do los meses de marzo
,y abril, lluviosos y templados.
1'ero nasotros nos permitiríamos
añadir otra : lo secos que ban sido
los meses de invierno, en los cua-
les lrubo nieves, pero sin esage-
ración, salvo en a.lgunas re^giones,
por ^ejemplo, la murciana^, que,
como caso raro, se vió acometida
de ^ellas.

Estudios minuciosos realizados
en Valladolid p^or ^el J^efe de Me-
teorología de la Confedeiación
del Duero, ^don Eliseo Nieto, di-
rigidos a encontrar ]as condicio-
nes meteorológicas de esa provin-
cia que han coincidido con los
años ^de buena cosecba de cerea-
les, según los áatos proporciona-
dos por la^ Sección agronómica de
1905 a 1940, le han llevado a la
conclusión de que las mayores se
han obbeni^do en años de precipi-
tación primaveral sup^er.ior a 8^
milím^etros sin llegar a 230 mm. ,
pero a condición ^de que la lluvia
invernal no haya ^sido superior a
210 mm. y, muy especia^lmente,
si no ha llegado a 100 mm.

No es, pues, sólo la lluvia
abunda^nte' primaveral-entiénda-
se por ésta en Valladolid la stuna
de la de los meses del períado re-
trasado de abril, mayo y junio-
la que determina la buena cose-
c^ha, sino que es ante^cedente obli-
gado un invierno seco para obte-
nec nn rendimiento m^íxima de
cereaaes en Castilla ]a Vieja.

Probablemente se po^drá^ decir
algo parecido en otras regiones es-
pañolas, pero considerando coma
primavera, na los meses ^de abril,
nrayo y junio, sino los de marzo,
abril y ma^yo, especialnr^ente en
las más cálidas y precoces.

Para dar ^de ello una demostra-
ción o comprobación con el ejem-
plo de este ario, mostramos ante
el lector los rnapas de las excesos
o defectos ^de llnvia sobre la nor-
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En¢ro 1^42
Exceso o dafecfo

de Iluvia sobre la
nor-m ol dzl m e s

Fe br¢ro 1942
Exceso o defe^Eo

de Ilvvia sobre ^Q

normal del m e s

200

Estos gráflcos demuestran

que no solo la Iluvia abun-

dante determina la buena

cosecha, sino que es ante-

cedente obligado un in-

vierno seco para obtener

un rendimiento máximo de

cereales
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nlal de los meses de enero, febre-
ro y marzo de 1942, según los
proporciona el «Boletín Mensual
ClimatológicoD del Servicio Me-
teorológico Nacional, no presen-
tando también el de abril por no
haberse publicado aún. A conti-
nuación de ellos aparece un mapa
con la distribución a grandes ras-
gos de las zonas españolas de
buena cosecha. De la compara-
ción de esta serie de mapas se
de•duce claramente la conclusión
que tratamos de probar; pero pa-
ra mayor evidencia conviene aña-
dir algunas notas especificativas.

Obsélvase en el mapa de enero
que fué seco en la mitad meridio-
nal de España, salvo en Cádiz y
Huelva, y húmedo en la septen-
trional. Quizá los excesos de llu-
via de algunas zonas se compen-
saron con la activa evaporación
que debieron producir los fuertes
vientos que reinaron ese mes. No
hay sino recordar el temporal de
viento por el Estrecho de Gibral-
tar del día 2, el del 7 en Zarago-
za, el del 8 en Madrid, el del 9
en el Cantábrico, el del 14 por
Galicia y el Estrecho, y, final-
mente, el del 31 nuevamente por
el Cantábrico.

La temperatura de ese mes fué
nortnal, salvo en la región vasco-
navarra, en que bajó un tanto.

E1 mes de febrero fué franca-
mente avaro de lluvias, salvo en
los alrededores del Golfo de Viz-
caya y en la región murciana,.
Con ello ya se iba preparando la
mala cosecha en esas zonas. Así
como la escasez ^de agua en las
otras anunciaba magníficos fru-
tos.

Aquellos temporales de nieve
en Murcia, que hacía muchos
atios que no los conocía, llenaron
sus pantanos ; tal ocurrió con los
de Fuensanta y Talave, pero pre-
pararon mal las tierras pa.ra el
desarrollo de los cereales.

De temperatura, febrero mucho
más frío de lo normal, destacán-
dose en la exageración la región
vasco-navarra. En cambio, este
mes no fué ventoso como enero lo
había sido.

Con estos antecedentes inver-
nales comenzó a alborear en mar-
zo la primavera.

De marzo puede decirse que
fué lluvioso en la mitad occiden-
tal de nuestra Península y al

Nh^. de t;ataluña ; seco en la re-
gión naval•ra y normal en el resto
de España.

En esa misma y castigada re-
gión navarra se padecieron fríos
muy rigurosos, con cuatro días de
helada y mínimas de 5° bajo cero.

Durante el mes comenzaron a
registrarse las tormentas prima-
verales, pera de ese fenómeno no
hay que tomar para este estudio
mucha cuenta, pues sabido es que
es local y que, por ello, «empo-
brece-al que le coge-, pero no
encarecen , como dice el clásico
refrán.

Con los a.nteriores datos a la
vista ya se padía prever cuál iba
a obtenerse la cosecha. Pero la
experiencia va demostrando-por
lo que prometen los campos--que
el pronóstico era acertado y, ade-

Economías de sulfató de cobre

Como habrán observado nues-

trOSleCtOreS, A G R I C U L T U R A

viene dedicando especial interés
a problema de tanta trascenden-
cia como es el de la lucha contra
el rnildiú, en momentos en que la
escasez ^de cobre hace difícil la
resolución de aquél. "Así, on po-
cos meses, aparecieron en nues-

. tras columnas artículos de presti-
giosos especialistas (Marcilla,
Mestres, Benlloch, Mestres Jané,
etcétera), dedicados todos ellos a
dicho tema. Hoy, es el Dr. Vi-
dal, Director de la Fundación
Fougerat, establecimiento de in-
vestig•ación vitícola creado con
las rentas que dejó a su muerte
un entusiasta agricultor francés,
qui^en en el Boletín d^e la Ofici-
na Internacional del Vino habla
de los resulta"dos conseguidos con
experiencias sobre tratamientos
diversos contra dicha plaga.

Catorce clases de tratamiento
fueron ensayadas comparativa-
mente con el caldo bordelés al 2
por 100. Se dejó también una hi-
lera de cepas testigo sin sulfatar.
Los rendimientos en uva para
superficies iguales se señalaron
por calificacián numérica, atribu-
yendo 18 puntos a la máxima efi-
cacia y 0 a la pérdida total de co-
secha.

Mereca reproducirse el estado
en que se resumen los resultados

obtenidos y que se expone en la
página siguiente.

Como se ve el caldo bordelés al
1 por 100 dió tan buenos resulta.-
dos como el corriente al 2 por
100. No hay seg•tlridad de que es-
ta economía pueda conseguirse
cuálquiera que sea el régimen
pluviómetro del año, ya que el
1940 se caracterizd por invasiones
intensas; pero bueno y alentador
es este.antecedente.

Los ensayos con agua celeste
han dado resultados aceptables,
pero requieren el disponer de
amoníaco.

La solución Casale ha mereci-
do también buena puntuación.
Entrando en esta fórmula, que
tan buenos resultados ha dado en
Italia en años anteriores, el ácida
cítrico, su empleo queda li^mitado
a países que s.ean praductores de
él. Si la substitución por el ácido
tártrico diera análogos resultados,
lo que exige pruebas, se habría
dado un gran paso en la solución
del problema derivado de la esca-
sez de sulfato de cobre, pues en-
tra en esta fórmula esta sal sólo
en la proporción de 200 gramos
por hectólitro de caldo a pulveri-
z ar.

Quedó comprobada en estos en-
sayos la ineficacia de todas las
fórmulas que no estaban confec-
cionarlas a base de sales cúpricas,

más, que las conclusiones del es-
tudio realizado para los cereales
en Valla^dolid por el setior Nieto
se puede extender en líneas gene-
rales para toda España, salvo la
consideración de los meses que se
tornen como representantes de ]a
primavera.

E1 asunto merece sucesivos es-
clarecimientos y más profundos
estudios, que, Dios mediante, se
irán haciendo. Lo dicho no es si-
no una primera y grosera aproxi-
mación. Pero es necesario aqui-
latarlo zona por zona, región por
región. Pues nuestra Patria, qu<^
es un mosaico de climas, no per-
mite lanzar sobre ellos y su influ-
jo en las cosechas conclusiones
muy generales.

José M.a Lorente
Meteordlogo

201



AGRICULTURA

CALDOS 0 SOLUCIONES COMPARADAS!P

t.-Caldo bordelés al z por too.
z.--Caldo bordelés a] t pcr too.
3.-Agua celeste (con sulfato

P^mtuaci^in

t8
Ió

Ritlueza en sr.

de cobre p. HI.

o,^oo

0, 2 50

de cobre) ... ... ... ... ... IS tz5o
3 bis.-Agua celeste + cal. ... t^^ ,

O,I25

q.-A^ua celeste ccBois Cha-
rente» con nitrato de co-

t6 o,tz5

5.-Solución simple , al z por
r.ooo ... ... ... ... ... ... ... tq o,oso

6.-Solución simple al z por
r.ooo -1- tielatina... ... ... t^ o,oso

7.-Solución .imple al z por
t.ooo + alcoholes terpé-
nicos sulfonados... ... ... I( o,oso

8.-Calde Casale al z por t.ooo tt; 0,050
q.-Caldo a base de stilfato dt

orthoGuinoleína ... ... ... I 0
to.-Lechada de cal al to %. .. z 0
t t.-Lechada de cal al to %+

casetn a ... . .. ... . . . ... . .. 3 0
tz.-Caldo a base de permanga-

nato de potasa y de car-
bonato dc sosa. ... ... ... 0 0

c3.-SoluciGn a base de bromo. 3 0
tq.-Solución de alcohol y ^aii-

tato de sosa... ... ... . z 0
ts.-Testiga ... ... ... ... ... ... o 0

hecho concordante con los nume-
rosos estudios que sobre este terna
se lran efectuado hasta la fecha
por otros investigadores.

Como ^demostración de la im-
portancia que^ en todos los países
se ^da a este problema, también
serialaremos a nuestros lectores
que el Ministerio de Agricultura
francés ha hecho llegar a los vi-
ticultores unas instrucciones con-
ducentes a aminorar las presumi-
bles deficiencias que en la lucha
contra el mild^iú se dejará^n sen-
tir por razón de la escasez de
sulfato de cobre. Recomienda se
procure :

a) La disminución de las do-
sis de esta sal. En tiempos nor-
males había viticultor que llegaba
a emplear caldos con una rique-
za de un 3 por 100. En el pre-
sente afio ^deberán emplearse el
1 á 1.,5 por 100, y sólo en casos
excepcionales se llegará al 2.

b) La disminución del volu-

OBSERVACIONI;S

Quemaduras.
PrCtcticamente

quemaduras.
.in

Quetnaduras li^c-
ras.

Quemaduras mu}
ligeras.

Vlás adherentc que
la precedente.

men del caldo a pulverizar me-
diante el empleo de pulverizado-
res que no derrochen líqui^do.

c) La disminución del núnre-
ro de tratamientos ^si el tiempo se
presenta seco, es decir, debe pul-
verizarse escogiendo las fechas
con criterio y no sistemáticamen-
te con intervalos fijos.

d) Seg'uir con regularidad los
consejos de las «Estaciones de
avison, que son establecimientos
cuya misión es estudiar las fa^eti
de las invasiones de mildirí y se-
ñalar por los medios de clifnsión
más rápidos (radio o telel'one-
mas a los Ayuntamientos y pre-
gón inrnediato de éstos) los días
críticos que con arreglo al crite-
rio técnico ^deben efectuarse los
tratamientos.

e) Vigilar la presencia de los
primeros focos, para extinguirlos
inmediatamente, eliminando las
primeras hojas y brotes atacados,
a cuyo fin se da a los Sindicatos

lot^ales toda la autoridad necesa-
ria y los rnedios^de acción desea-
hle^^ para que sea^n uplicabl^ca rne-
ditl,r^ profil,ícticas rigurosas.

Sutninistro de se>tni-
lla de girasol a los

agricultores

1 ^a ])elel;a^cil'in Nacional del
Servicio ^del '1'ri^;o lra diri^;ido a
sus Jefattn'a^ 1'rovincialcs una
C,irc.nlat', quc tr;tnscribirno^s a con-
tinuat•ión lwr ctiiitnarla de interós
para lo^ lec•tores ^1e las provincia^
afeciadas :

Para ctunpliutiento ^de ]o dis-
pnesto en la OI•dcn del Ministe^-
rio de Abriculltn•a de 13 de enero
del año actual, y de acuerdo con
lo ordena^d^o por la Subsecretaría
del mismo Ministerio, se proce-
der^í por las Jefaturas Pt•ovincia-
les ^de e^te Servicio Nacional, de
las provincias especificadas en el
artículo L° ^de la referida Orden
rninisteria^l, a facilitar semilla dc>
girasol a^ los agricultores que lo
soliciten, supedittí^ndose el citado
suministro, exactii^mente, a las
cond^iciones que sig^uen :

l..a Las Jefatura^s Provinciales
del S. N. T., que, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 1.° de
la mencionada Orden ministerial,
surninistrarán a los agricultores
de las provincias corr^espondien-
tes st^millas de ^;irasol, serán las
provincias siguientes: Albacete,
Badajoz, Cáceres, Cádiz, Ciuda^d
Real, Cór^doba, Cuenca, Cnadala-
jara, Huelva, Palencia, Salaman-
ca, Tolc:do y Valladolid^.

T+7n la5 provincias que no se es-
pec•ifican en ]a rela,ción antcrior
no se facilitará semilla de ;;tra.su!,
debiendo, en consecuencia,^abste-
nerse las Jefaturas Provinciales
de formular consultas sobre este
p^rticnlar.

2.a T^os agricultores de las

^^ QuiNrA DE SAN ,IO►E ^^ ARBORICULTURA - FLORICULTURA - SEMILLAS
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provincias mencionadas en el
apartado anterior y que d^eseen
obtener semilla de girasol, la so-
licitarán de ]a Jefatura Agronó-
rnica Provincial corresp^ondiente,
la que recogerá las peticiones, re-
solverá las mismas y remitirá a
la Jefatura Provincial del S. N. T.
relación detallada y especificada
cle las concesiones acordadas.

3.° Las Jefaturas Provinciales
del S. N. T. procederán a facili-
tar a los agricultores, a título de
préstamo reintegrable en especie,
exclusivamente, las cantida^des de
semilla que fig^iren concedida^s a
cada agricultor en la relación de-
tallada que remitirá la Jefatiara^
Agronómica.

Los agricultores firrnarán docu-
mentos por duplica^do, con arre-
glo al modelo cie préstamo de se-
milla utilizado para estos casos
por el S. N. T. ,^en virtu^d de lo^
cuales se comprometercin a entre-
gar en la recolección idéntica
canti^da^d ,de ^semilla a la recibida,
aumentada en un 4 por ] 00 en
peso de gemilla, en concepto de
interés y gastos de administra-
ción.

4.a Las Jefaturas Provinciales
archivarán y conservarán debida-
mente^ un ejemplar de^ cada uno
de los citados documentos, como
justificantes de los correspondien-
tes préstamos, y, con vista de di-
chos documentos, confeccionarán
un libro especial destinado exclu-
sivamente a «Libro Registro de
Préstamos de Semillas de Gira-
soln, que será independiente de
los restantes libros de préstamos
de semillas y metálico, ^si bien se
rayará con enca^silla.do idéntico al
quo figazra en aquéllos, utilizando
al efecto un libro corriente que
se rayará a mano en la oficina
provincial, con el encasillado que
se ordena, para adaptarlo a las
necesidades que se indican.

En consecuencia, cuanto se re-
fiere al suministro de semilla de
girasol a los agricultores, que se
hará exclusivamente a título de
préstamo, se contabilizará y ar-
chivará por las Jefaturas Provin-
ciales, con absoluta ^separa^ción e
independencia del resto ^de los li-
bros, documentos y contabilidad
del Servicio.

El otro ejemplar ^de cada do-
cumento de préstamo se remitirá
a la Jefatura Agronómica, remi-
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tiéndose estos ejemplares acom-
pañados de una relación de los
mismos.

<5.a Las Jefatura:s. Provinciales
abonarán los gastos .de transporte^
de ferrocarril de la semilla de gi-
rasol que le sea remitida, así co-
mo los gastos de acarreo de dicha
semilla desde la estación al alma-
cén del Servicio y cuantos otros
ocasione la citada -semilla hasta
su entrega a los agricultores, que
deberán retirarla del S. N. T. en
forma análoga a oomo se hace
pa.ra las restantes semillas que de
manera normal suministra el Ser-

vicio. Estas cantidades se conta-
bilizarán aparte de ]os resta.ntes
gastos originadospor el S. N. T.,
y, en el momento que se ordene
por la Secretaría General del rnis-
mo, las Jefaturas Provinciales re-
mitirán cuenta ^detallada especial
de los gastos de referencia e im-
porte de las ca^ntida^ctes abonadas
por los znismos.

6.a Cualquier d^uda que surgie-
ra ^de la aplicación ^de la presente
Circular se consultará, sin pérdi-
da de tiernpo, por oficio, por las
Jefaturas Provinciales a esta De-
legac^ión Nacional.

5ituación de los ca^npos

Andalucía

E1 esta^do beneral de los sezn-
k^raclos es ^muy bueno, especial-
^nente en Jaén, Cádiz, ^ S^evilla y
Málaga. En la primer' provincia
estám m^cho mejor las trigos que
las cebadas. En Huelva, la exce-
siva humedad ha perjudicado a
los garbanzos, de ]os cuales hubo
necesidad d^e resembrar una gran
parte. Ta^mbién hubo algún p^er-
juicio análogo en Cádiz. En canz-
bio, en Córdoba las lluvias han
mejórado ]a marcha de la vegeta-
ción, así como en Granada, en
donde la cosecha no pasará de re-
gular, no obstante, debido a la
l;ran sequía del otoño e invierno.
h^n Almería tampoco se espera ni
siquiera una regular produccidn,
a causa ^de la falta de humedad.

Han concluído las escardas por
este orden : Cádiz, Cdrdoba, Se-
villa, Huelva y Granada. Termi-
nó la siembra de garbanzos y va
rnuy adelantada la del niaíz. Dié-
ronse algunas labores superficia-
les a las siembras almerienses.

^Las viñas presentan uua vege-
tacidn normal. Se dió la segunda
cava en Huelva ; labor ^do arado ^
azada en Cóz•doba y algunas binas
badavía en Grana^da.

También en Huelva van por
las segundas rejas en el olivo ; en
Cór^doba se cavaron los pies, tras
la labor de arado, con buen tem-
pero, ásí como en Almería, Jaén
y Málaga ; en esta última ►e dió
la segunda vuelta:, cruzando. La
floración ha sido normal en gene-
ral y muy abundante en el Sur ^de

Málaga. En Granada concluyó la
recog,ida ^de aceituna, que se ha
prolonbado mucho.

Tadavía ha continuado la re-
coleccidn ^de naranja tardía en
Huelva y Almería. En Málaga
concluyó la de lirnones. Se dan
algunas labores y cava de pies,
por lo general, en la región.
. En Ahnería cuentan con tener
en su ^día una cosecha aceptable
de almendra. Las tierras pobres
de esta provincia se resienten
más acusa^clamente que las de
otras de ]a falta de fertilizantes ;
sirva como ejemplo la escasa
muestra del parral.

De patata, sabemos que conclu-
yó hace ba.stantes días la planta-
ción en Huelva y Málaga. Se han
da^do entrecava:s en Córdoba y em-
pezá la recolección de la tempra-
na en Almería. El aspecto, en
general, es bueno.

En Sevilla se escardó la remo-
lacha, que vegeta bien, así como
en Málaga, En esta zíltima pro-
vincia también está buena la ca-
ña, que ha sido objeto de varios
riegos.

Castilla

Los cereales han mejorado mu-
cho, gracias al buen comporta-
miento de abril, y presentan un
gran aspecto. En cambio no pa-
sará de regular la cosecha de le-
guminosas, especialmente de al-
garrobas, guisantes y habas. Han
concluído las labores de andadu-
ra y los gradeos, comenzando a
continuación las escarda:s, fáciles
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al pre.sente por la poca sucie^dad
de las siernbras, a las cuales hu-
biera venido rnuy bien una «ma-
n^ita» de nitrato. Dificultada por
las lluvias, concluyó con retraso
la siembra ^de garbanzos, que en
all;una provnicia como Avila^ na-
cieron muy bien. No así en bas-
tantes términos de Madrid. Ni
que d^ecir tiene qne los pares no
permanecen ^ociosos, emple^i^ndose
a fondo en la barbechera.

En el viriedo, se ultima^ron ca-
va^s y padas. Han brotado las ce-
pas, con much^o vigor ^en Ciudad
I~veal y, aunque^ bien, con menos
empuje ^en Madrid. También en
la susodicha provincia manchega
ha traído el olivo flor abundante,
habiéndose terminado hace tiem-
po la lab^or de alzar. En Guada-
lajara acabóse de podar y de ca-
var el árbol de Minerva.

Terminó la plantación de pa-
tata en Avila ; ha continua^do en
Segovia y Madr^id. Se pr.eparó el
terreno en Burgos en buenas con-
diciones, así como en Ciudad Real
para las tardías, porque en esta
última provincia las tempranas
están ya nacidas y, par cierto,
mu,y bien.

En Burgos, Palencia, Segovia
y Soria, se sembró la remolacha
con algún retraso por los tempo-
rales. La zona, por desgracia, es
pequeña.

En Madrid va muy avanzada la
siembra de pepinos, tomates y ju-
días. E1 granizo ha inutilizado
mucha flor en los frutales palen-
tinos, y en Madrid casi todas las
higueras han sufri^do los efectas
de la hela^da.

Aragón, Navarra y Rioja

Las últimas ]luvias ha^n mejo-
rado visiblemente los campos de
esta región, que estaban rezaga-
dos en la escala de los optimis-
mos. De todos modos, por mucho
que se arreglen, la cosecha no pa-
sará de regular en Huesca y en la
parte baja de Logroño, en la cual
se procedió a la escarda. En la
primera de estas provincias se re-
cogen activamente las habas de
verdeo, y en 7aragoza se siem-
bra maíz.

Se concluyó la poda cle la vid
en Teruel , así camo la primera
labor de arado a las cepas, que

lian presentado buena brobación,
especialmente en Navarra.

'I'ambién en Huesca ha finiqui-
tado la poda del olivar, proce-
diéndose a continuación a los rie-
gos. En Navarra se dió la prime-
ra labor d^e arado y cava ^de los
pies, y en Logroiro se acabaron
de podar hace ya bastantes días.

La patata temprana ha nacido
bien en Laragoza y Logroño.
Contimíase plantando en e1_ Nor-
te ^de Huesca. En ^este sitio, sc.
sembró la remolacha recientP-
mente.

En la Rioja preparativos de
plantación de tomates y pimien-
tos, así como de semilleros de
hortalizas. La floración de los
frutales ha sido buena, except^
para m^elocotoneros y ciruelos.

Levante, Cataluña y Baleares

Con la sola excepción de Bar-
celona y de parte ^de las provin-
cias de Alicarite y de Albacete,
recibimos también impresiones
halagiieñas del campo levantino.
En Alicante, antes de finalizar
abril comenzó la siega de cebada .
así como en el litoral de Murcia.
Se practicaron escardas en buena
sazón en Castellón, Baleares, Lé-
rida, Barcelona ,y Tarragona.
Oportunamente se prepararon los
planteles de arroz en Tarragona,
Albacet^e y Valencia, y se inunda-
ron los arrozales. En la primera
de las citadas provincias, se sem-
bró maíz. En Baleares, se recogen
las legumbre de verdeo.

Concluí^da la poda ^de la viña en
Albacete, se dió la primera labor
de arado. Van por la segunda en
Alicante, Castellón, Murcia, Ba-
leares y Tarragona. La brotación
ha si^do satisfactoria en todos los
sitios.

Muy avanzada la poda del oli-
vo en Alicante, se da la segunda
cava a los pies. Labores superfi-
ciales en Castellón. Labra y ca-
vas simultáneas en Murcia y Ta-
rragona.

Hace ya tiempo que concluyó
la plantación de patata temprana
en regadío en Albacete y conti-
núan con la de segunda cosecha,
así como en Alicante, Gerona y
iLérida. En Castilla se ^dan al pa-
tatal labores de bina y aporca^do,
así como en Murcia y Gerona.

Los tomates tempranos se pre-

sentan bien en Alicante ; c^onti-
nría la recolección de alcachofa.
En Murcia se quitaron las cobijas
de tomates, judías y calabacimes:
Se sembraron rnelones y se han
plantado pimientos.

Finalizó en abril la siembra del
cáñamo en Alicante, registránda-
se aumento en ]a extensión a fa-
vor de la euforia de sne cultiva-
dores.

Se prolongó la recolección de la
rraranja en Alicants, Castellón y
Valencia ; se podan ]os agrios to-
cios en Castellón y se cavan ]os
liuertos murcianos.

En Baleares se las prometien
felices con la fruta, a pe^sar de
que se cayó mucho fruto reción
cuajado. Buena floración tuvo el
almendro en Lérida y Alicante.
Eri Murcia las lluvias han perju-
dicado la cuaja. La del naranjo
se r^esintió ^de^ ]a hela^da en algu-
nas provincia^s. En Ca^stellón me-
joraron los algarrobos y se dan la-
bores superficiales al almerr^dro.
Se recogen nísperos y cerezas en
Valencia. Labores de arado y ca-
vas en almendros y avellanas Fn
Tarragona.

León y Extremadura

La cosecha se anuncia con bue-
nas auspicios en el antiguo Reino
de León y con magníficas pers-
pectivas en la región extremeria,
en Mérida especialmente. Se es-
cardan los trigales de iLeón y Ba-
dajoz. Eñ 7amora esta labor y la
de arico se han ejecutado con mu-
cho retraso, por ]a abundancia de
lluvias. Concluyó la siembra de
garbanzos en ]a última provincia.

Termináronse de podar las vi-
des en Ledn. En Cáceres, con re-
ferencia a1 olivo, consignamoe
que se dió la segunda reja una vez
cancluída la limpia.

Se planta actualmente pata^ta
en León y Salamanca, así como
en Cáceres la tardía y la de me-
dia cosecha. En esta provincia se
prepara la siembra de hortalizas
y^de sus cultivos típicas de pi-
mentón y tabaco, siendo esplén-
dida la floración de los frutales.

Norte y Noroeste

Los cereales presentan buen as-
pecto por lo común, salvo en Co-
ruña, en donde prometen una co-
secha regular solamente. En cam-
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bio, en Orense ofrecen un as-
pecto inmejorable, y la tónica ge-
neral es la de ir mejorando. En
Alava casi se acabó de escardar el
trigo, y en Santander y Asturias
está ya sembrado el maíz.

h^n Ponteved-ra han concluído
de podar las vi•des, de las cuales
dicen de Asturias que han tenido
un brote normal.

Situación de
Andalucía

T^:n Ahnería, los precios en a^ni-
males de abasto, trabajo y repro-
ducción quedan con tendencia al-
cista. En Cádiz y Córdoba, no se
l^an c•elebr-ado mercados y ferias
de iniportancia. Por el contrario,
en C7ranada, hubo bastantes y las
cotizaciones fueron, en general,
elevadas, estando las plazas me-
dianamente abastecidas de vacu-
no, lanar y cerda. En Jaén, gran
demanda para el ganado de sacri-
ficio ,y recría. En Málaga, se ce-
lebrá la feria de Cártama, que ca-
da a^io está más concurrida. Co-
nto nota general puede darse l,i
de una gran mejoría del ganado
de pastoreo, dada la gran abun-
dancia de hierba^.

En Santander, Asturias, Pon-
tevedra, Orense y Coruña termi-
nó la plantación ^de patata tardia,
habiéndose, en la última provin-
cia, procedido ya a la e ►carda de
las tempranas. En Santander co-
ntenzó la siemhra de judías.

Los frutales de Asturias y Co-
raiia han teriido una abundantísi-
ma floración.

la ganadería
el desa^rrollo de las crías a causa
^de la mala alimentación de las
inadres durante el invierno.

Aragón y Navarra

Muy concurridas las ferias na-
varras y precios sosteni^dos. En
Hue^sca, pasada la pertinaz se-
yuía, se repone rápidamente el
^anado. T+in Teruel, están de re-
torno ]os rebaños que salieron de
invernada. En 'Laragoza, las c•o-
tizaciones de ]as últimas ferias ce-
lebradas han sobrepasado a todas
las regisiradas ltasta la fecha ;
tiende a mejorar el estado sanita-
rio de los animales.

Cataluña y ' Levante

l^;n l^arcelona, el ganado de
cerda andaluz y e^treme^ño llega
en mal estado cle carne ; continúa
la matanza ^de équidos de d^es-
echo. l+:lt CTerona, se acenttía la
escasa concurrencia a ferias •y
mercados con tendencia alcista
en todas las especies. En Lérida,
esca^sea el ganado vacuno por ha-
berse esportado muchas reses a
otras provincias. En Tarrag^ona,
puede ^decirse que no hay concu-
rreneia a. los mercados, celebrán-
dose las transacciones particular-
mente entre tratantes y ganade-
ros. En Valencia, continúan los
prec•ios elevados para toda clase
de reses, en especial las de labor.
h:n Alicante, a escepción de la
Vega del Segura, el ganado sacri-
ficado procede, en su mayoría, dc^

Murcia y Palma de Mallorca. En
Castellón, aumentó el sacrificio
de reses lanares y vacunas.

Norte y Noroeste

Más concurrencia a ]as ferias
que en meses anteriores, sobre to-
do en ganado va,cuno adulto, dis-
minuyendo algo la de terneras.
Precios estabilizados ,y plazas
bien abastecidas en Lugo. En
Orense, subsiste la animación en
los merca<ios, aunque se han rea-
lizado menos transacciones que el
mes anterior. En Pontevedra, los
precios del ganado de trabajo,
cría y reproduc•ción tienden a la
baja.

l+;n 9sturias, poca concurren-
c•ia y tendencia a^lcista ; el abasto
se consigue con ganado de la pro-
vincia. En Santander, hay bas-
tante oferta de ganado lechero
I^tolandés con cotizaciones en ba-
ja ; atnnenta el censo pecnario.
I+Pn Alava, también hay anima-
ción en ferias y mercados. En
G^niptízcoa, precios en alza, ex-
cepto para la producción huevera.

Castillas .

^I+7n Avila, disminuyó la concli-
rrencia a ferias y mercados en to-
das las especie^s, y los precios de-
notan subida con relación al mes
anterior. Tbdo lo contrario- en
Bnrgos, donde la animación en
las feria^s ^de >t'Iiran^d^a, Melgar y
la capital es intensa ;.el alza de
las cotizaciones es más señalada
en ^el ganado equtno. En Logro-
ño ocnrre lo mismo con todas la^
reses de labor, signiéndol^es en in-
tensidad la.s de producción y abas-
to. En Segovia^, plazas mal abas-
tecidas y precios sostenidos. Bue-
nas posibilidades en ganado de
abasto en las pla^zas soria^nas.

En Ciudad Real, fe.rias poco
concurridas, predominando la de-
manda a la oferta. En Cuenca,
igual que en la^s dem<ís provincia^
de la región, ha mejorado nota-
blemente el estado del campo,
con la natura^l repercusión en la
situación de la ganadería, En
Guadalajara, ocurre otro tanto, si
bien se observa algún retraso en

Extremadura y León

Pisminuyó considerablemente
en Iiadajoz el sacrificio de cer-
dos ; el ganado sacrificado proce-
de de la provincia. En Cáceres,
escasa concurrcncia a la.s ff^rias,
debido a las dificultade^s de trans-
porte ; precios sostenidos. La si-
tuación del campo en ambas pro-
vincias, inmejorable en cnanto a
pastos.

T^:n León, precios elevados en
todas las cspec.ies y plazas re^u-
larmente ahastecidas. En Palen-
cia, especialmente los équidas,
han alca^nzado cotizaciones consi-
derables. En los mercados sal=
mantinos, de lo tínico que hay
concurrencia es de vacnno de tra-
bajo. cotizándose a precios altos.
En Iamora, ahunda el ganado
porcino de recría, y la abundan-
cia de pastos empieza a reflejarse
en el estado de ]os animales.

Notas sobre alimentación animal •
Modernas e^periencias sobre

germinación previa de ciertos gra-
nos empleados como pienso y cre-
cimiento forza^do ^de determinados
vegetales, han dado^ resulta^dos

que, si bien no ptleden conside-
rar5e como definitivos, pneden
considerarse como probables inno-
vaciones en la práctica de ]a ali-
^nentación animal.
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Indudablemente, la germina-
ción de las semillas implica la ac-
tuación de diastasas que movili-
zan las reservas de dichos granos
,y las hacen ^digeribles. No obs-
tante, nunca se consideró esta
preparación práctica ; pero en
1931, IIrbain y G^uillot publica^
ron un artículo en la «Revue ^le
7ootechnie» sobre experiencias
realizadas con ganado caballar, a
consecuencia de las cuales llega-
ron a la conclusión de la posible
sustitución ^de avena ^seca por ^el
mismo peso ^de avena germinada.
Ello supondría una economía del
43 por 100, ya que cinco kilogra-
mos de avena germinada corres-
ponden, por la mayor humeda'd
inherente a toda germinación, a
2,8^0 kgs. ^de avena seca. Sin va-
riar 1a cantidad ^de heno y paja
que se suministraba a los caba-
llos, re^sultó, ^d^espués de un año
de duración de ]a experiencia, que
tanto los caballos cuya ración con-
tenía 5 kgs. ^de avena seca, como
los que ingerían los 2,850 kgs. ^de
dicho grano germinado, no deno-
taron la menor diferencia en es-
tado sanitaria, peso y capacidad
de trabajo.

Recientemente, según informa
la revista argentina «La Res» , L.
Ra,ybaud ha confirrnado clichos
tra^bajos, demostrando una econo-
mía ^del 38 por 100 y un aumento
del peso de los caballo^s tratados
que osciló entre el 3 y el 6 por
100. A^demás, estima en las semi-
llas germinadas ]as ^siguientes
ventajas : mejor digestibilidad al
estar reblandecidas; e1 almidón,
transformado en azúca^r, es más
asimilable; mayor activi^da^d de

^diastasas y vitaminas, aumento
^de la cantidad de vitamina I3,
formación de la^ C y a ambas se
encuentra asociada regular pro-
porción de la A. A esta mayor ri-
queza vitamínica atribuyc Ra,y-
baud los resulta^dos obteni^dos.

Otros estudios muy curiosos se
refierén a la producción de forra-
je sin tierra. En efecto, el tloctor
Spangerberg^ ha conseguido obte-
ner en recipíentes especiale's, ais-
lados dcl aire atmosférico, plan-
tas .de maíz ^de 40 cros. ^de altura,

Movimiento de personal

P1^RITOti AGR[COLAS

Ing^resos. - Don Ramón Ruiz L^í-
pez, don Carlos Galiana, Cecilia, don
Francisco del Moral García, cíon Agus-
tín Muñiz González, don Jasé Manuel
Dfaz Moro, don José Luis 12odríguez
Galindo, don Manuel Yorquez Santia-
fo, don Franoisco Cueva Clemente,
don Federico Enrile y González de
Aguilar, don Agustín Matilla Escar-
cellé, don Luis Rodrfguez Royo, don
Miguel Ochoa de Olza y Arrieta, don
Jorge Pié Sopena, don Fe'rnando
Arieta Gasteaburu, don Ramón Ber-
nardino Lojo Fuentes, don Jesús. Cá-
novas Pesini, don Alfonso Ruiz^Mar-
tín, don Antonio^ Lcrenzo Ruiz, don
Florentino Escribano Alonso, don Ra-
món Vázquez Castañón, don Jasé
Marfa Gbmez Bonilla Montes, don
Luis Morante Rodríguez, don Rafael
Árce Gonz^lez, don Luis Alvarez de
^ablo, dan Antonio Gascbn Cáceres y
don Juan Manuel Godino Martos.

Destinos. -- A la Jefatura , Agronó-
mica de Alav adon Alberto Ledesma
Alonso ; a la de^^ Barcelona don Loren-
zo Marco Baró ; a la Cáceres don Ma-

nuel Garcfr.i Borge ; a]a de Ciudad
Real clon Victorino Rodríguez Vclas-
co ; a la de Cuenea don Emilio Rodrí-
guez D^elbe^q ; a la de Geron<a don Car-
los Rameo Jiménez ; a la de León don
Ramiro Jover Rodrfguez ; a la de Ló-

rida don Mag{n Trepat Arqué ; a la
de Murcia don Ernesto GGmcz Galia-

na y cíon Luis de GGngora Gómez ; a
la de Palencia don Juan Garcfa Mcre-
no ; a la de Pontevedra don Ismac^l
Sierra Franco ; a la de Segovia don
Esteban Casado Royo ; ^^r la de Soria
don Jesús Borque Guillén ; a la dc
Tarragona don Miguel Gaya Gila-
bert ; a la de Valencia cíon 12omhn
(xómez Infantc ; a la de Vizcaya don
1\4arcial Fernández AZartfnez, y a la
de Zamora don Jesí^s Navarra Mic^i-
molle y don José Alvarez Flores.

C,omo resultado dc Concurso cl^•I
\^linisterio de Educación Nacional s^•
nombrG a] Perito agrfcola dcl Estad^^

don Emilio Siegfried Her^^dia para Ia
F,s-cuela Especial de Ingenieros A;;rl,-
nc^mos.

Jaibilaciones. - Don José Mar1a Do-
rado Lbpez.

con semillas s^ometidas anterior-
mente a la acción ^de deteriuin^l-
rlo líquido nutritivo. La llieri>a
así producida en ^el breve plazo ,3a
dzez días, pnedie equipararse al
pasto mús fresco de primavera,
tanto en valor nutritivo como en
riqueza vitamínica, y ]os anim^^-
tes con él alimentados le comen
con verdadera fruición ^^ dan un
20 por 100 más ^de carne y un
l^ por 100 m?^s ^de leche qtre los
sometidos a un racionamiento
normal .

M

"AGRO ESPANOL"
Calle Sagasta, 16 - M A D R I D - Teléfono 35865

OBRAS PUBLICADAS EN MAYO 1942

CONTRATOS DE APARCI7RIA AGRICOLA^Y DF. RABASSA 1l7ORTA, por Tarrejón Bane2^a.-Estuulio aomplete e;n lois

aspectas agrflcola, s^o^ciad, ,ecomóirii-co y jaríti'úco.-LegisLactón españoaa^ y extnamjicir'a.-Mo^de4as -de cantra^to^s.-10 pesetas.

LEGISLACION Y HONOItARIOS DE TRABAJOS FACULTATIVOS Y PERICIALE,S.-O'br'a íitil a Imgemiiieiras, Arqiil'tsc-
tas, AywcLaiate^s y Peititos AgrícaClas.-10 pesetas.

O T R A S O B R A S

F.CONOMIA Y VALORACLON AGRICOLA, FORESTAL Y UR^BANA, por Torre^jón Bometa.-Encuadernada en tela, 38 ptas,

I'P.UTOS PENDIENTE^S -LOgis1'aic'ión y valar^aeióa, por Torrejón 1Vlcwite;ro.-2,50 pesetas.

BODEGAS INDUSTRIALES Y COOPERATIVAS, por Torxejón Bonerta.-3,50 pesetas ejemplar.-Con la I:ey de Cooperati-
vas de 1942, 4,50 pesetas.

SE ENVIAN PBOSPECTOS DETALLADOS
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Legislación de interés
CONCESION DE AZUCAR Y
PULPA A LOS CULTIVADO=

RES DE REMOLACHA

El uBuletfn Oficicrl dcl Estado,^ del
día z^ de abrif de rq:}> publica una
Circular de la Comisaría General cle
Abasteciuiientos y Transpartes, con lu
,i^uiente parte dispusitiva :

«Artfculo r.° Para la próxima c^m-
paña azucarera el azúcar que se en-
tregar^í para los ctilti^•adores de remo-
lacha se cifra en las cantidades tii-
guientes :

a) I:I culti^-aclor que conlrate ccn

la Azucarera meni^, cantidad de re-
molacha que el pasacío aiio, pe^rcibi-
rá por cada tonelada dc remolacha un
kilogramo de azúcar, siempre que en-
tregue la totalidad de lo contrataclo.

b) Si la canticlad contratacla fucsc•
igual que la del pasado añq e hicicsc
entrega de la total cantidad, percibir^í
uno y, medio kilogramos de azúcar par
cada tonelada de remolacha.

c) Si la cantidad contratada fuese
mayar ^que ]a del año anterio^r y se
hiciese entrega de la totalidad, p^erci-
birá dos l:ilogramos de azírcar por ca-
da tonelada.

d) A todo el que entregue menos

cantidad de la contratada se le co^n-
cederh tan sólo medio ]cilogramo dc
azúcar por cada tonelada entre^ada.

Art. z.° La concesicín de azúcar se
efectuara sin limitación del tonelajc
de rem^olaeha enUrc°;;ada en ^cl caso
marcado en el apartado c). Eu los dc-
más casos, subsiste la limitación cl^^
rzo toneladas.

Art. 3.° Ademaís de la dispuesto en
los números anteriores, a todo cul*.i-
vadcr que ^cntregue la cantidad con-
tratada de remolacha o más, percibirá
por cada tonelada 40 l:ilos de pulpa
seca, no percibiendo mas que ]a can-
tidad de zo lcilos todos aquellos cuyas
entregas sea q inferiores a dicha can-
tidad contratada.

Madrid, zi de abril de i94z• - 1:1
Comisario general, Ru^rno Belt^rcín.n

NORMAS PARA INTENSIFI=
CAR EL CULTIVO DEL

ARROZ

El «Boletín Oficial dcl Estador^ del
día zq cíe abril de iq.Iz publica una O.r-
den del Ministerio de Agricultura, can
la siguicnte parte dispositiva :

«Artículu r.° Deber^rn ser cultiva-
dos en arroz en la prósima campaña,

en plantación o en siembra directa, to-

dos aquellos terrenos acotados a este
fin hasta el día de la fecha.

Art. z.° Las parcelas que, eontra-
^^iniendo lo anteriormente dispuesto^,

no seaq cultivadas de arroz, pasarírn
a ser consideradas en prú^imas cam-
pañas como terrenos nu acotados para
este cultivo, siendo preciso, para ub-
tener de nuevo dicho caracter, la tra-
qiitación establecida a este fin, cual si
se tratase de ten-enos de nueva im-
plantacicín del cultivo de arroz, sien-
do ineludible eu dicho tr(tmite la justi-
ficación de aquellus motivos que fue-
ron causa del cambio o abandono de
cultivu en la actual campaña.

Dichos moticas se comunicar:ín a la
Delegación Especial de] Arroz, para
su comprobación, dentro de los plazos
que se indican en el artículo quinto.

En los casos de terrenos explotados
en ré^inre q de arrencíamiento, el pro-
pietario interesará del colono realice
las siernbras o p]antacianes de arroz,
y de no conseguirlo, dar^c cuenta de
ello a la Delegacieín Especial de^l Arroz,
a fin de que sca considerada esta cir-
cunstancia a los efectus de posible in-
clusiún cle las fincas en el registro de
acotamientos, una vez terminado el
actual contrata <le arrendarniento.

EI plazo denrro del cual se deberá
dar cuenta a la Delegación Especial
del Arroz será el igualmentc inarcado
en el artículo quinto.

Art. g.° Para el cumplimiento de
lo anteriorménte dispuesto, ]vs agri-
cciltores arroeeros presentarán decla-
raciún jurada detallando la situación
y e^tensión de ]as parcelas de aque-
llos terrenas que hayan dedicado^ al
cultivo del arrez en el año actual. Es-
tas declaraciones serán recogidas por
]os Sinclicatos Arroceros Locales a que
perten<^ce cada agricultor, y debida-
mente coleccionadas, puestas a dispo-
siciún de la Delegaciún Especial del
Arroz, por la Federación Sindical de
Agricultares Arroceros.

Art. q.° La Delegación Especial
c[et Arroz del Servicio Nacicnal del
Trigo, fundhndose en estas declaracio-
nes, formará el índice o relación de
las parcelas cultivadas en el año ac-
tual, constituyéndose así el archivo de
acotamientos que servira de base para
sucesivas camparias. Igualmente, la
Delegación Especial del Arroz recoge-
rd cuantas info^rmaciornes co^mplemen-
tarias estime oportunas, para que sir-
van de testimanio en posibles dudas
que pudieran surgir sobre ]a califica-
ción de los terrenos acotados para cul-
tivar arroz,

Todo cuanto anteriormente se di,-
pone no representa autorización para
dedicar al cultiva del arroz terrenos
enclavados fuera de los actuales aco-
tamientos.

Art. ^." Las declaracianes de su-
perficie cultivada de arroz en e] vio
actual, d^eberán ser formuladas ante
los Sindicatos Arroceros antes del día
i^ de junio cíe iq.}z, en las zonas <rrro-
ceras de Castellún, Valencia, Alican-
te, Murcia, Albacete, Sevilla y Gádiz,

y antes del dfa r.° de julio de iq^}z en
el resto de las provincias arroceras. .1
su vez, la Federación cíeber^r entregar
las declaraciones con los correspon-
dieutes resúmenes, en la Delel;ación
Especial del Arroz, en los diez dfas si-
guientes a las fechas límites antes se-
ñaladas.

La Delegación Especial del Arroz
comprobará oportunamente la veraci-
dad de estas declaraciones, dando de
baja aquellos terrenos declarados que
no hayan sido realmente cultivados,
y exigiendo las responsabilidades co-
rrespandientes a todos aquellas pro-
ductares que hayan falseado su decla-
ración.

Art_ 6.° Es oblígatoria la incorpo-
ración al terreno dedicado al cultivo
del arroz de los fe,rtilizantes entrega-
dos a este fin a los cultivadores por
]a Federación Sindical de Agriculto-
res Arroceres.

Yara la debida cumprobacirín del
cumplimiento de esta obligación, l^r
Federación Sindical de Agricultores
Arroceros pondrá a dispasición dc la
Delegación Especial del Arroz estadí^-
tica detallada de las entregas de abo-
nos rcalizadas a los productores, tan
pronto como se haya realizado dich;r
^entrega.

La entrega de abonos nitrogenados
debera realizarla la Federación de
Agricultores Arroceros, cuidando dc^
que la cantidad adjudicada para los
casos de siembra directa represente ^c^l
75 por roo de ]a entregada en caso de
plantaciún, y primando en forma acíe-
cuada con una mayor dctación de es-
tos fertilizantes al cultivo del arroz
qu^e siga al del trig^o.

Madrid, z8 de abril de r94z•-Prrir'o
de Rive^ra..,>

FORMA DE SEÑALAR LOS
PRECIOS DEL ORUJO

EI uBc•letín Oficial del Estado» del
dfa ro de mayo de r^:}z publica una
Orden cíe la Presidencia del Gobierno
con la siguiente parte <lispositi,va :
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c^Primero.-Las Juntas locales crea-
das en la Orden de la Presidencia del
Gobierno fecha 31 de octubre de 1941
deberán, en ]as reuniones decenales
que reglamentariamente celebren, fi-
jar el precio o precios del orujo que
habrún tle aplicarse en 1as tasaciones
cíel decenio siguiente, teniendo en
cuenta ]as características de la alma-
zara de que procede, circunstancias
climatolGgicas, clases de aceituna, etc.

Segundo.-A los efectos de esta Dis-

posición, perbenecerán a la Junta local
constituída de conformidad con ]o pre-
ceptuado en la disposición del 31 de

octubre de 1941, dos representantes de
los industriales extractores de acei!e
de orujo. Serán designados por el I)e-

legado pruvincial del Sindicato a que

pertenezcan, y sólo interv^end_án en

las decisiones de la Junta a los efectos
de la fijaciGn del precio del oruj^ gra-

so de aceituna.
Tercero.-Podrán las Juntas locale5,

para garantir el más acertado cum-
plimiento de su función, tomar mues-

tras, en ]as diversas almazaras, cul'os
análisis puedán servir de base para fi-
jar e] precio de] orujo, en las reunio-

nes decenales sucesivas. Dicho precio

habrá de ser, precisamente, el que re-
sulte de la aplicación del artículo ter-
cero de la Circular número z58 de la

Comisaría General de Abastecimien-

tos y Transportes. Las gastos que ori-
ginen dichos análisis serán abonados
por los propietarios de las almazaras
en que se tomaron las muestras ana-

lizadas, y descontados del valcr cíel
orujo Ilegado el momento de la venta.

Cuarto.-Si no existiese unanimidad
en la Junta ]ocal al fijar los precios
del orujo, se dará cuenta, en plazo de
cinco días, a la Jefatura Provincial
Agronómica, can indicación de los tér-
minus de la divergencia. La Jefatura
AgronCimica resalverá en plazo de cin-

co días. Las Juntas locales darán
cuenta cíe los precíos aprobadas en ca-
da reunicín a]a mencionada Jefatura.
Los precios aprobados serán de apli-
caciGn en la decena siguiente.

Quinto.^Corresponde a la Jefatura

Provincial Agronómica dar cuenta al
^Iinisterio de Agricultura y a 1a Cc^

misarfa General de Abastecimientos,

a través de su Delegado en el Sindi-
cato Nacional del Olivo, de las inci-
dencias que se originen pur la aplica-

cicín de esta Orden y de los precios

fijados p^^Ira el orujo.
Contra e] dictamen de las Jefatu-

ras AgronGmicas señalando el precio

de los orujos, pcdrá recurrirse ante el

Vlinisterio de Agricultura, dentro del

plaZO de Un Ine5.

El precio señalado por la Jefatura

Agronómica será, sin embargo, de

aplicación para cuantas sanciones se

impongan hasta que dicho recurso sea

resuelto.

Sexto. = Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan al contenido
de la presente Orden.

Madrid, q de mayo de 194z.--P. D.,
el Subsecretario, Luis Carrero.»

PRECIO DEiL ACEITE DE
ALMENDRA Y AVELLANA

EI «Boletfn Oficial del Estado» del
d(a IS de mayo de 194z publica una
Orden de la Presidencia del Gobierno
con la siguiente parte dispositiva :

ccPrimero.-E] precio de la tasa del
aceite de avellana al productor sera de
Iq,zo pesetas kilogramo.

Segundo.-El precio de tasa del
aceite de almendra al productor se fija
en zz,5o pesetas.

Tercero. - Queda terminantemente
prohibida la venta de mezclas de acei
te de almendra v avellzna con otros
aceites comestibles.

Cuarto.-Quedan inten•enidos, de
conformidad con lo dispuesto en I:1
Circular número z8o, de I^i de febre-
ro de 194z, de la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes, lus
aceihes de almendra v avellana.

Quinto.-Quedan derogadas cuanta^
disposiciones se opongan al espfritu y
]etra de la presente Orden, que entra-
rá en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el <cBoletín Oficial del E.^-
tadwl.

Madrid, 13 de mayo de 194z.-P. D.,
el Subsecretario, I,uis Carr,ero.»

PRECIOS DE QUESOS DE
LECHE DE VACA Y OVEJA

Y MANTECA DE VACA

El ^cBoletfn Oficial del Estado» del
dfa IS de mayo de 194z publica una
Orden de la Presidencia del Gobierno
con ]a siguiente parte dispositiva :

aEn su virtud, esta Presidencia del
Gobierno ha tenido a bien disuoner
quede rectificada por esta Orden la
Circular número ^8 de la Comisaría
General de Abastecimientos y Trans-
portes, de fecha Io de mayo^ de 1940,
fijándose los precios siguientes en ori-

gen, incluícío embalaje :
Ptas.

Quesos de leche d,e vaca

Gallego ... ... ... ... ... ... ... ... 7,z5
S. Simón y Cebreros...... ... ... 8,80
Estilo Port-Salut ... ... ... ... ... q,7o
Bola graso tierno ... ... ... ... ... Io, Io

(40 % mfnime materia g.a)
Bola graso Selnl-dUrO. ... ... ... II,IS

(40 % mfnime materia g.a)
Bola grasu duro ... ... . .. ... ... Iz,Io

(40 % mínimo materia g.^)
Bola semi-graso ... ... ... ... ... 8,8+^

(z5 % mínimo materia g.a)

(40 % mínimo materia g.")
Estilo Gruyére ... ... ... ... ... ...
Cabrales y estilo Roquefort.. ...

Quesos de leche d,e oveja

Manchego fresco ... ... ... ... ...
» curado ...... ... ... ...
» v[e)o... .

Villalfin fresco (escurrido y sa-

Vi1lalGn oreado ...... ... ... ... ...
Burgos fresco (escurrido y sa-

Burgos oreado ...... ... ... ...
Crelna de oveja en bluques..
Cabrales estilo Roquefort...
Cramt-Peña 5anta..... ... ...

Quesos de ^rrezcla de oveja
y vaca

D^ahón tierno ... ... ... ... ..
» curado ...... ... ... ..

Ptas.

9, 70

II,iS

q,(o

9+35
II,7o

Iz,45

6,80
8, So

7+4u
9+z5
14,Io
Iz,45

14+95

7,40
9,90
Io,^o

Crema Mahón en bloques.... ... 13,50

Blauteca de vaca ... ... ... ... ... 16,80

Para calcular los precios de venta
al público se agregará a]os precios en
origen antes cifrados el coste neto ctel
trarísparte, más un Iz por Ioo del pre-
cio de origen como margen del alma-
cenista y un zo por loo en concepto
'de beneficio comercial de] detallista.

Madrid, 13 de maya de 194z.-P. D.,
ei Subsecretario, Luis Carrero.»

PRECIO DE LA PATATA
PARA CONSUMO

El I^Boletín Oficial del Estado» dcl

día Iq de mayo de 19.}z publica um[
Orden del Dlinisterio de Agricultura,
con la siguiente parte dispositiva :

<eLos precias que han de regir par.I

la patata d^e consumo durante la ac-
tual campaña serán los siguientes :

Patata temprana : setenta céntimos
kilo en las provincias productoras ^^
setenta y cinco en las deficitarias.

Patata de media temperacla : sesen-
ta céntimos ]cilo en ]as provincias pro-
ductoras y sesenta y cinco en las cll^_

ficitarias.
Patata de cosecha norm<d o tardfa :

cincuentia y cinco céntimos l:ilo en

las provincias productoras y sesenta

en las deficitarias.
Estos prccics se entienden p[cra la

patata en el campo y a granel.
Se considerara patata temprana L[

que se recolecte antes del día primero
de agusto ; de media temporada, des-
de esta fecha hasta el 3o de septiem-
bre, y tard{a, desde esta fecha en adc-

lante. ^
En aquellas comarcas del Sur y L^•-

vante, donde se produce una segun^l•I
cosecha de patatas, cuyo arranyue ^e
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efectíte a partir de primero de ^.iiciem-

bre, el precio para esta segund,z co-

s^echa serrx de sebenta y cinco cénti-

mos l:ilo.
IVladrid, i6 de nt^tyo cíe tq^.z.-Pvi-

mo de River^.»

ÉXTII^CTO

UL;L « BOLL;1'1N OFICIAL»

Seguro Agrícola en las operacio=
nes de crédito de Organismos

Oficiales

Decreto del Ministerio d^e Agricultu-
ra, fecha i4 de marzo de i94z, por
el que se modificl el art. zg del de io
de febrero de tg}o, acerca de la obli-
gato^ried^cd del Seguro Agrícola en las
oper2ciones de crE*dito por Organis-
mos Oficiales. (ccB. O.» del z8 de
marzo de igqz.)

Intervención de la alfalfa

Administración Central. - Circular
número zg de la Comisarfa General de
Abastecimientos y Transportes, fecha
3o de marzo de ig.}z, sobre inter^^en-
ción de la aifalfa en tod•as sus moda-
lidctdes en la c..tmpañ•a tg,}z-43. (c<Bo-
letín Oficial» dc1 z de abril de i94z.)

Conservación y mejora de los pa1=
rales de Elche

Orden del Ministerio de Agricultu-
ra, fecha z8 de marzo de i94z, por ]a
que se dispone la constitución de un
Patronato que estudie ]as medidas
conducentes a la conserv.ación y mejo-
ra de los p.almerales de Elche. (ccBo-
lstfn Oficiab^ del 9 de abril de i94z•)

Importación de cacao del Golfo

de Guinea

I,ey de la Jefatura del Estado de i3
de marzo de i94z+ Por 1a que se dis-
pone que la de zz de enero de i94z-
señalando el cupo de cacao a importar
de las posesiones de] Golfo de Guinea
con derecho a beneficio arancelario-
se rectifque en el sentido de que I•a fe-
chrt de ].i misma sea la de i3 de mar-
zo del citado año. (ccB. O.» de io de
abril de t94z.)

Aprovechamiento de pastos y ras=
trojeras

Orden de] 1\linisterio de A,.^,ricultura
de t3 de abril de 194z, por la que se
aclara e] artículo octavo de ]a de 30
de jiilio de i94i, sobre apravechamien-
to de pastos y rastro^jeras. (aB. O.» de
i5 de abril de i94z•)

Caja de Compensación de Ries=
gos de Pedrisco

Orden del Ministerio de Agricultu-
ra fecha i6 de abril de 194z, por la
que se establecen las normas para la
creación de una' Caja de Compensa-
ción de Riesgos de Pedrisco. (ccBale-
tín Oficiah^ de i9 de abril de i94z•)

Precio del trigo para la campaña
1942=43

Decreto de1 ^-Iinisterío de Agricul-
tura de t i de abril de igz4, por el
que se fija el precio del trigo para
la campaña i94z-43• (ccB• O•» de zz
de abril de i94z.)

Industrias de piensos compuestos

Decreto del Ministerio de Agricul-
tura fecha i3 de abril de t94z, por el
que se regulan las industrias prepa-
radoras de piensos compuestos y de
productas alimenticios para la gana-
dería. (ccB. O.» de z} de abril de i94z•)

Concesión de azúcar y pulpa a
los cultivadores de remolacha
Administración Central. - Circu]ar

níunero zgó de la Comisaría General
de Abastecimientos y Transporbes, fe-
cha zi de abril de t94z, sobre concc-
sión dc azúcar y pulpa a los ctdtiva-
dores de remolacha, por cada tonela-
da entregada. (ccB. O.» del z5 de abril

de i94z.)

Normas para intensificar el cu1=
tido del arroz

Orden d^el D^Iinisterio de Agricultu-
ra, fecha z8 de abril de ig_lz, por la
que se dictan nc•rmas para intensificar
el cultivo del arroz. (uB. O.» del zg de

abril de tg4z.)

Precio de compra de la hijuela

Orden del nlinisterio de Aáricultu-
ra, fecha ^o cle abril de i94z, por la
que se fijan los precios de compra de
]a hijunla en la actual campaña sede-
ra. (uB. O.» de 4 de mayo de tg4z.)

Ordenación de ganado de abasto

Administración Central. - Circular

núm^ero zg8 de la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes fe-
cha 3o de abril de t94z, sobre ordena-
ción de ganado de abasto para el ci-
c1o compren<íido en el semestre mayo-
octubre. (ccB. O.» de 6 de maya i94z.)

Abastecimiento y regulación de
precios de productos farestales

Ordeu del ^-7inisterio de Agricultu-
ra, fecha 5 de mayo de t94z, por la
que se dictan reglas sobre abasteci-
mi^entcr y regulación cíe precios a los
productos ío^restales con ^destino a di-
versas industrias. («B. O.» de 7 de
maya de tc^{z.)

Intervención de la lana de tene=
rías

Orden del Ministerio de Industria
y Coanercio de fecha 3o de abril de
i94z, por la que se dispone que la ]ana
de tenerías qucde a disposición del
Sindicato^ Nacional Textil (S^ección L,a-
nas), para su recogida. (c<B. O.n de 8
cie mayo de i94z.)

Precio para las tripas secas
Administración Central. - Circular

número zgg de la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes, fe-
cha zg de abril de t94z+ Por la que se
fijan l^os precios que han de regir pa-
ra las tripas se^cas de praduccibn na-
cional. (ccB. O.» 8 d^e mayo de i94z•)

Forma de señalar los precios del
orujo

Orden de la Presidencia del Gabier-
no fecha y de mayo de tg}z, po^r la
que se detennina la forma de señalar
los precios ^del orujo. (aB. O.» de io

de mayo dc ig.}z.)

Nombramientos de Deiegados del
Ministerio de Agricuitura en los

Sindicatos
Ordenes del Minisberio de Abricul-

tura fecha r4 de abril de t942, por las
que se designa q Delegados de este Mi-
nisterio en los Sindicatos que se indi-
can a los Ingenieros Agrónamos que

se citan.( ccB. O.» dc i.° de ma}'a de
ig.iz.)

Precio del esparto
Orden de la Presideucia del Gobier-

no fecha i3 de mayo de i94z, por la
que se señalan los precios de los es-
partos papeleros e industriales y ma-
nufacturas carrespondientes. (aBoletín

^ Oficiab> de is cle mayo de tq.}z.)

Precios del aceite de almendra
y avellana

Orden cle la Presidencia cíel Gobier-
ne fecha t3 cle mayo cíe ig}z, por la
que se fijan los precios de aceíte de a]-
mendra y avellana. (ccB. O.n de ts de
mayo de ig^}z.)

Precios de quesos de leclae de va=
ca y oveja y manteca de vaca
Orden de la Presidencia del Gobier-

no fecha i3 de mayo de tg.}z, por la,.
que se fijan los precios dc quesos cíe
leche d^e vaca y oweja y manteca dc^
vaca. (uB. O.» de is de mayo de t94z.)

Precio del zumaque

Orden de la Presicíencia del Gobier-
no fecha i3 cle maya de tg.{z, por la
que se fijan los precios del ztnnaque.
(ccB. O.» de is de mayo de i94z.)

Precio de las conservas vegetales
Orden de la Presidencia del Gobier-

no fecha i3 de ma}'o de i94z, par la
que se fijan los precios de las conser-

vas vegetales envasadas en vidrio 0
parte cerámica. (aB. O.n de is de ma-

yo de i94z.)

Precio de la patata de consumo
Orden del Ministerio de Agricultura

fecha i6 de mayo de ig{z, par la quc
se fija el precio de la patata de con-
sumo para la actual campaña. (ccI3o-
letín Oficiah^ de ig de mayo de i9^}z.)
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DIPUTACIÓN PROVINCIAI. DE BAR-
crLONA. - Anales de la Es-
cuela de Peritos Agrícolas y
Superior dc Agricultura. -
Volumen I. Fascículo III. Ju-
lio-septiembre 1941 •

Se inicia este tercer fascículo
^de los Anales de la Escu^ela de
Perifos Agrícolas y Superior de
Agricultura de la Diputación
Provincial de Barcelona con un
artículo de su Director, el Inge-
niero agrónomo señor Oliveras,
en el que indica l^a conveni^encia
de abrir nuevos horizontes am-
pelo-enológicos mediante el estu-
dio de determinadas substancias
o elementos que en la ampelo-
grafía analítica no tienen menor
interés que ]os que hasta ^ahora
han sido objeta de una investi^
gación de gran valor científico.
Tal ocurriría con la .referente a
los tanoides, materias coloran-
tes, aceites esenciales, cuerpos
gnasos, substancias pécticas, et-
cétera, que ejercen papel tan pre-
d^ominante en la sapidez de las
uvas y que aportan las caracte-
rísticas de aroma, fragancia, sa-
bor y color de ]os vinos.

E1 ^eñor Guiteras se ocupa de
• la determinación de la ac^idez vo-

látil en los vinos sulfitados, y
considera recomendable para su
rápida ^d^eterminación la oxida-
ción previa del mismo con agua
oxigenada.

En la sección monográfica, el
señor Badell trata ^de la valora-
ción de las uvas en las bodega_r
.cooperativas, e indica cómo pue-
den corregirse los defectos del
sistema actual y funcionar con
toda equidad, lo que será el me-
jor modo de fomentar dichas co-
operativas de vinificación.

E1 Dr. Ben^avent expone el
fundamento ^del análisis polaro-
gráfico y su a^ilicación en los vi-
nos, aplicando los valores de
pH y rH para fijar el criterio
científico que ^explique los fenó-
menos que se realizan en los

complejos procesos de la vinifi-
cación.

El Dr. Vergoños estudia de
un modo suce^ivo, y según ]as
p^articularidades de cada una, las
distintas madali^dades que pue-
^den presentarse ^en la m.ezcla de
vinos.

"I'ermina tan interesante publi-
cación con una nota bibliográfi-
ca v reseña de las últimas adqui-
siciones realizadas por la Biblio-
teca de la Escuela.

IrrzA (Carlos de). - Las cr^isis
económicas: sus efectos y sus
remedios. - Un folleto de 23
páginas. Ma^drid, 1942.

El autor ha reunido en este fo-
Ileto varios artículos publicados
durante el último trimestre de
1941 en los Anales_ de Mecánica y
Electricidad. Dividido el trabajo
en dos partes : crisis de superpro-
ducción y crisis de subproducción,
estudia en la primera las de tipo
capitalista, como antecedente pa-
ra analizar las de carestía, objeto
de la segunda parte. En cuanto a
su posible corrección, la enfoca
desde sus tres aspectos f undamen-
tales : restricción y ordenación
del consumo ; aumento de la pro-
ducción ,y política monetaria ade-
cuada. Tan complicado proble.ma
es observado con objetividad e in-
terés, y no es otro el deseo del
autor, según propia confesión,
que aclarar las ideas en torno a
estas palpitantes cuestiones y
coadvuvar a la creación de uria;
conciencia de sentido económico.

FORMACIÓN Y DOCUMENTACIhN
PROP'ESIONAL. - Bolet2n O^l-
cial de la Dirección General de
l;nse^zanza Profesional y Téc-
nica.-Segunda época. Año I,
número I. - Madrid, enero-
febrero de 1942•

Reanuda su publicación esta
I►,evista en momento de actividad
intensa en los problemas de orien-

tación profesional, por lo que ea-
tá llamada a desempeliar un im-
portante papel en una tarea tan
difícil como necesaria. En este su
primer número publica documen-
tados artículos de los Ingenieros
A. Martínez de la Madrid, sobre
enseñanza técya,ica y profesional ;
Artigas, referente a los cscanda-
llos en Inyeniería ; Aranda I3ere-
dia, que trata ^del desarrollo del
ryrcaqu^inism^o a.grícola, y Martín
Escobar, ocupándose de la 1^'sc,^.^c-
la Superior y I;lemental de Tra-
bajo e^n Gzjón.

Ínserta después una copiosa e
interesantísirna sección de revis-
tas y bibliográfica, y termina este
primer número con una informa-
ción g^eneral.

MINIS"rERIO DE AGRIC[JLTLJRA.-
S c c c i ón de Publicaci.ones,
Prcras^a y Propaganda.- Ho-
jas ^divulgadoras. Enero-abril
I 9q.z .

Las hojas divulgadoras publi-
cadas por la Sección de Pub]ica-
ciones, Prens^a y Propaganda
del i\linisterio de Agricultura
del pres^ent^e año 5on las siguíen-
tes :

N.° I.-Cuándo es aconseja.blc
el cultivo de ^plantas medici^raa-
les, por ^Zanuel Madueño, Ingc-
niero agrónomo.

N.° z.-As^icctos fundamenta_
lc^s de la ali7n-cntación animnl,
por Jesús 1\7artín tle I1 rutos, Ve-
terinario.

N.° 3.-El ^erejil, por Emilio
Ostalé ^l'udela, Perito agrícola.

N° 4 -Labor de ara y gradeo
c^^- los olivos, por Miguel Dúvi-
la, Ingeniero agrícola, diplom^l-
do en Francia.

N.° 5. - Cuestion-es a^ícola^s,
por Daniel Nagore, Ingeniero
agrónomo.

N.° 6.-Rej^roducción dc los
conejos, por Vicente G a r c í a
Lluch, Veterinario.

1V.° 7.-Planías venenosas his-
j^a^zas : Las Ranunculáceas, por
J^oaquín Más Guindal, Vicepre-
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sidente de la Real Academia de
harmacia.

N.° S.-A^ili^cacion^es de la ge-
néti.ca vegetal a la obtenci.ón de
sc^iaillas, por José Ruiz Santae-
lla, Ingeniero agrónomo.

N.° 9.-Em.j^acado y ensilaje
de la ltii.^^rba, por Lttis Fernán-
dez Salcedo, Ingeniero agró-
nomo.

N.° Io. - Iizstruccioues para
dar niayor valor a las Iarlas m^c-
jora^zdo el esquilco, por Carlos
Luis de Cucnca, Veterinario.

N.° I I.-Las j^lagas de los me-
lonares, por José dol Cañizo, In-
geniero agrónomo.

N.° Iz.-Ri.^ueza d,e nuestros
ríos : el Na^ISa, en Santander,
por Ju^an Farias Barona, Inge-
niero de AZontes.

N.° 13.-Labores en el cultivo
cereal de secano, por Antonio
García Romero, Ingeniera agró-
nomo.

N.° r4.-Los ccCleonus+^ de la
remolacha, por I'rancisco Do-
mínguez García - Tejero, Inge-
niero agrónomo.

N.° I^.-Los bosques a través
de la Historia naci.onal, por Víc-
tor M.^ de Sola, Ingeniero de
Montes.

N.° 16.-Consejoa ^ara el cul-
tivo de la soja, por Clara Schi-
]ler, Ingeniero diplomado.

N.° 17.-La luch.a contra las
Iteladas primaverales, por José
de Picaza, Arquitecto.

Todas estas hojas se remiten
gratis a quien las pida a]a Sec-
ción de Publicaciones, Prensa ^•
Propag^anda del Ministerio ^dc
Agricultura.

LA SIS"fEDiAZIONE DELLE ACQUE E

nEr TERRENI. - Biblioteca de
la Bonifica Tntegrale. - Volu-
men V. - S. A. B. Barberá,
Editore. I'irenze. - Primer
tomo.

T+,ntié^ndese por asistema^zionen
ordenación o re^gulación de la^s
a^;uas y de los terrenos en su más
amplio sentido, y en este volu-
men, que comprende cuatro to-
mos, no sólo se recoge el estudfo
técnico de ]as obras de mejora (o
abonifica» ) que tienen como fin
la defensa contra los daños oca-
sionados por las aguas, sino que
en 1a última se hace un eatudio
referente a obras que previenen
daños y al mismo tiempo se con-

sigue una utilidad de las aguas
poniéndolas a disposición de las
plantas.

E1 Prof. A. Serpieri, célebre
ingeniero especialista en correc-
ciones y repoblaciones que forma
parte de la comisión directora de
esta Biblioteca, expone en la in-
troducción la necesidad de con-
servar la unida^d ncuenca hidro-
gráfica^» cuando se lob a una pe^r-
fecta. armonía y coordinación de
fines y medios, más fácil de de-
cir que de ejecutar, ya que en su
resolución intervienen distintas
técnicas : hidráulica, ab ícola, fo-
^•estal ; variando la na.turaleza ju-
rídica ; grandes obras públicas
junto a otras modestas de carác-
ter privado ; y aun actuando di-
versas ramas de la Administra-
ción : Ministerios de Obras Pú-
blicas, Agricultura y Montes y el
del Interior.

Cita la moderna legislación ita-
liana que ha sido preciso elabo-
rar para apoyo de lo antedicho,
definiendo el concepto de períme-
tro de mejora o de ^bonifican y el
de perímetro de corrección de
cuenca hidrográfica, cuyas obras
se desarrallan en los planes regu-
ladores expuestos en la circular
^de la Subsecreta^ría de la Bonifi-
ca Integral, que fi^ura en el apén-
dice a la introducción.

Hoy nos ocupamos ^del primér
tamo, que consta de dos partes :

Parte I.a-GlnxDOTTI (Mario).-
Le siste^m^awioni di un baci^no
idrografico in generale.

Giandotti presenta una breve
síntesis de los conceptos técnico-
constructivos necesarios para un
esttidio general esponiendo los
conacimientos, investigaciones y
datos que se precisan y tambión
las directrices generales que de-
ben seguirse en la regulación de
una cuenca : medios de reducir el
transporte de ma^terias en suspen-
sión, forma ,de ]a sección y del
nuevo perfil ,y, por último, la co-
rrelación esistente entre aguas
superficiales y subterráneas ,y con
los terrenos mejorados.

Parte 2.°-VISENTINI (Marco).-
Le opere di sistem^azi.on^, co-
rrezione e difesa jluviale.

E1 ingeniero Visentini, al des-
cribir las abras de la segunda
parte, se refiere a cursos de agua
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ya estabilizados y no a los de la
parte alta de la cuenca de donde
praceden, marcando bien la dife-
reneia entre el tramo de llanura y
el intermedio, las aguas bajas ,y
las de crecida, exponiendo el tipo
de obras de encauzamiento que en
cada caso se requiere. Todo ello
con referencias a labor ejecutada
y construída en los ríos italianos :
28 ejemplos con planos y foto^;ra-
fías, que constituyen valiosa ex-
periencia.

S. G. A.

CONTRATOS DE APARCERÍA AGRÍ-
COL.4 Y uRABASSA MORTA». -
Angel de Torrejón y Boneta,
Ingeniero agrónomo. - 194a.

Entre las modalidades de los
sistemas de administración que,
existen en agricultura figura este
d^e la aparcería, de tanta tradi-
ción en nuestro país, y que por
aunar equilibrada y proporciona-
^damente las aportaclones de los
capitales con el fáctor trabajo me-
rece un estudio detallado por per-
sona que uniera a su competencia
una larga experiencia. Este ensa-
yo, felizmente logrado, lo ha rea-
liza^d^o el ex Presidente del Conse-
jo Agronómico don Angel Torre-
jdn, y lo ofrece en un volumen de
95 pá^;inas, en tamaño 4.°, de re-
cientísima publicación, d o n d e
abarca un completo estudio de ]a
aparcería, a^regando las disposi-
cianes legislativas y recogie^ndo
las modalidades de aquélla en Es-
paña, MalTUecos e Italia.

La primera parte va dedicada
al estudio de ]a aparcería en su
aspecto ^;eneral, concepto jurídi-
co, legislación, modelo de contra-
to ajustado a la le,y, y después de
unas consideraciones relativas a
nuestra legislación trata el antor
de la transformac,ión de arrenda-
mientos en aparcerías y de un
proyecto de normas generales pa-
ra reglamentar los contratos de
aparcería agrícola de índole cam-
pesina como antecedentes para un
estudio que sirva de base a una
nueva legislación. Tan intere-
sante contrato no podría quedar
completo sin el estudio económico
correspondiente, distinguiendo las
variadas aportaciones de capita-
les y^d^e] factor «trabajon, con el
evalúo de las mismas. Termina
con un bosquejo de un proyecto de
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aplicación a la obra de coloniza-
ción y de acceso ^d^e la familia
campesinu a]a propiedad de la
tierra.

La «I3aba^sa morta» ocupa la
segunda parte de la obra, expo-
nicndo ^el cancepto jurídico, los
resultados ^de la aplieación de di-
cho contrato, diversa^s considera-
ciones sobre la eduidad económi-
ca de los eontratos, con ejemplos
y modelos.

E1 desarrollo de la aparcería en
nnestro país va incluída en la ter-
cera parte, exponiendo datos que
afectan a ]as principales provin-
cias y regiones donde son m^ís c•o-
rrientes ^dichos contratos : Levan-
te, Catalutia, Andalucía, Sevilla,
Aragón, 7,aragoza, Eg^ea de los
Caballeros, Navarra, Rioja, Cas-
tilla, Valladolid y Extremadura.
Algunas consideraciones del autor
sobre abusos en la aplicación ^de
este contrato, a los que califica de
aparcerías ominosas, y termina
con la aparcería en el Protectora-
do español en Marruecos, con re-
ferencias de aplicación a los cul-
tivos y al ganado.

'La última parte va dedicada a
la aparcería agrícola en Italia,
con citas ^de la moderna legisla-
ción, modelos de contrato, dispo-
siciones generales, derechos y
obligaciones, rescisión, distribu-
ción ^de utili^dades y otros aspec-
tos ^del mismo.

S. G. A.

CnsTEI,Lb (Salvador). - La Avi-
culiur¢ cn cl campo. - Publi-
cación de la Cámara Oficial
Agrícola de la provincia de
Huelva. - 1941.

Con objeto de difundir entre
todos los pueblos de la provincia
de Huelva las conferencias dadas
por don Salvador Castelló duran-
te la semana avícola celebrada en
Huelva^ el pasado año, la, Cámara
Oficial Agrícola ha publicado este
folletito, dornde se recogen, en es-
tilo de fácil comprenslón para la
clase campesina, una serie de
consejos sobre avicultura, cu,ya
observancia redundará en el au-
mento de, ]a producción.

^1^OI2RElÓN Y BONETA ^Angel dc).
Cultivos en arenas.-Navnaos
y vides.-Sección de Publica-
ciones, Prensa y Propaganda

del Ministerio de Agricultura.
Madrid, 194a.

A1 visitarse Sanlúcar de I3nrra-
meda, se observa que en los are-
nales de sus playas se desarrolla
una lozana vegetación, qu^e de-
muestra, según frase^ de Dehe-
xaim, «que una tierra de mala
constitución física es fértil en los
países cáli^dos, cua^ndo se rieg,n>.
Y de esta fertilidad da idea el he-
cho de obtenerse en tales suelos
maíces hasta ^de tres metros, coles
que pesan 11 kgs. , calabazas con
47, sandías con 20, jugosos ,y dul-
ces melones con 10 kgs. de peso
y las afama^das patata^s gue tanta^
aceptación tienen ^en los merc•a^-
^dos andaluces.

Estudiada a fondo esta intere-
sa^nte modali^dad por el autor, , en
este folleto indica ^de forma^ muy
documentada y con profusión de
datos prácticos todas las facetas
de ]a cuestión : origen de los na-
vazos en 1763 ; estudio del agua ;
características del terreno : silí-
ceo, con un 5-8 por 100 de cal,
dominando la arena en una pro-
porción de más del 90 por 100:
clasificación y formación ^de los
navazos ; etc.

Especial mención merece el sis-
tema de cultivo. Supuesto un na-
vazo de dos aranzadas (unas !?^^
:íreas) , que es la superficie cul-
tivada por una familia, se plan-
tan en una a,ranzada patatas tx^•-
días en enero, para poner a tílti-
mas ^de febrero un liño de maíz
cada seis de patatas, y recoger las
primeras en junio y el cereal en
agosto. En otra media aranz:i^i.r
se ponen, también en enero, pa-
tatas tempranas para recoger en
mayo y poner a continuación san-
días o melones, que se cogen cn
agosto. En el resto del terreno se
siembran en marzo éstos para i:r-
vantarlos en agosto. Por lo tant^^,
las tres parcelas quedan libre; a^
fines de verano y queria tiempo
para poner en toda la estens;ón
^del lote patatas ^de atoño, que se
recogen en •dic,ie?nbre. A1 axio si-
guiente, las dos medias aranza-
das citadas Ilevan el cultivo dP ]a
primera^, y ésta, los de aquóllas.

En otro capítulo se ocupa el
Ingeniero s^eñor Torrejón del cul-
tivo de la vid en arenas, para lo
que se e^nplea preferentemente la
variedad Palomino Listán, o, en

el caso poco frecuente, tratríndu-
se ^de t^errenos tan arenosos, de
qae se ntilicen pies an^cri<•:^nn^:,
l;r iu,ís corriente es ]a «Ararncl;
Iiu}>^=stri^». La d^escripción dr
arul^as ^n^>dalidades de c•ultivc^ s^^
c•ou^pleta con la enumeración d,•I
nríiu^ero de jornales por hect;írca,
que requieren.

la,n restnnen : m1 trabajo de
tanto Ina^^or interés cuanto que
casi nada se ha escrito sobrc esta
peculiar esplotación agrícola, dig-
na del mayor elogio.

1^'.XTRAC^TO DE R^VIS7'AS

Las causas de la toxicidad del co=
bre. - Paul Marsais. - I3ole-
tín, de la O►icina Internacional
del I'ino. - Nutí. 149. Enero-
febrero 19^}z.

El Prof. P<1ul 11'Iarsais, llircc-
tor de] Laboratorio Picrrc Viala,
cstudia en un extenso artículo la
documentación hoy conocida so-
bre la toxicidad de este metal pa-
na ciertos parásitos vegetales.

Se ha escrito enormemente so-
bre este tema. E1 Prof. Edouard
Gain, cle la Facultad de Cien-
cias de la Universi^dad ^de Nan-
cv, en colaboración con M. Jun-
gelson, reunió en 19i^ en un es-
tudio bibliográfico I.3o8 títulos
de trabajos aparecidos en múlti-
ples revist^as de diferentes paí-
scs tratando de ]a acción dc las
sales de cobre sobre los vegeta-
les superiores e inferiores y su
ernpleo en el tratamiento contra
las plantas cultivadas.

1)es^^de dicha f^c:cha se han am-
plíado enormemente dichos estu-
dios y^su campo de investigación
es tan c:xtenso que en una pro-
puesta hccha por el citad^o profe-
sor Mr. Gain para la creacic'^n de
un laboratorio quc deberí^a estar
especializacío sobre este particu-
lar, calculaba una duración dc
v.einte años para desarroll^r lo^^s
estudios v ensayo^s que pocíb_in
preverse adaptados a ^esta finali-
da l.

E1 concepto que podríamos
llamar clásico, hoy todavía domi-
nante para ]a tna,yoría de tcsc•ni-
cos, es el ^de Mr. I^Tillardet, quo
en esencia, es el siguiente : los
tratamientas c?ipricos ^dejan sobrc
los órganos de la vitia, una r^^yt•r-
va de cobre bastante poco sol?rble
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para resistir el arrastre por las
lltn^ias fuertes, pero bastante so-
luble, sin embargo, para ceder
trazas al agua de rocío, nieblas o
lluvia fina que originan la moja-
dura peli^rosa de las hojas y ra-
cimos. Dichas pequeñas cantida-
des del metal, disueltas, son sufi-
cientes para envenenar ]a espora
de] mildiu, que procedente de la
atntdsfera o de alguna mancha
vecina se ^deposita en la superficie
de la cepa.

Esta opinión es discutida en
estos últimos años por personas
de ciencia que cultivan los avan-
ces de la Físico-Química y conci-
ben la aplicación de sus modernas
teorías a ]a Patología vegetal.

Parece demostrado que la toxi-
cidad del cobre y de otros metales
está ligada a la presencia de io-
nes libres y que guarda relación
con la valencia y peso atómico de
estos iones. Intervienen, al pare-
cer, las cargas eléctricas de los
ósidos e hidratos cúpricos deriva-
dos de] caldo bordelés y las de las
memhranas y protoplasmas de la
espora del mildiu.

La aplicación de la técnica mi-
croquímica ha permitido conocer
las materias sólidas secretadas por
las csporas ; estas materias solu-
bilizan cobre y contribuven a au-
ntentar la toxici^da^d ^de los trata-
mic^ntos. Deben ampliarse los es-
tudios a base de estas orientacio-
nes.

Como se ve no se ha dicho la
tíltima palabra sobre el tema de
]a to^ic^dad del cobre en ]a lu-
cha. contra^ el mildiu.

Progresos de las investi^aciones
queseras en los Estados Uni=
dos. - Marquardt (J. C.) . -
Rc'^+ista I^nter^^lnciottal de A^ri-
ctc.lticrn. - Roma. Año
«XIiI, núm. t. Enero i94z.

I^a^ fabricación de quesos en los
fatados T1ni^dos emplea grandes
c^ia^itida^des d^e leche, que a menu-
do no sirven para otros usos ^
que en 19I0 sumaron e] 6 por 100
d© la producción nacional. Este
^ran volumen de fabricación jus-
tifica la gran atención que se
presta a las investi^aciones con-
duc,entes a mejorar la técnica de
fahricación y que pueden conside-
rarse iniciadas en 1912 con ]os
trabajos de Sammis y Bruhn. En

19Z6, 1Zarquardt y Hucker de-
mostraron la importancia que te-
nía para la elaboración de un buen
queso el empleo de una leche po-
bre en gérmenes y desprovista de
gustos y olores extraños. En
19I1, el autor de este artículo y
Needham han publicado los re-
sultados de sus experiencias sobre
el valor de controlar la fuerza r1el
cuajo, haciendo de ello una prác-
tica ya corriente.

P1 ás importante que la tex-
ttu•a del queso es la actuación
sobre el gusto, en el que juegan
papel tan importante los ácidos
m•asos volátiles, y a tal efecto,
blarquardt y Dahlberg han cre:t-
do una técnica precisa para valo-
rar los ácidos volátiles en los clue-
sos duros y semiduros. Tambié^t
se ha estudiado detenidamente el
problema del salado de las diver-
sas varieda^des de quesos.

Fn los locales de maduración se
han conseguido buenos resultados
para evitar el enmohecimiento v
ls, podredumbre de la corteza, l^-
vando los quesos con una sola-
ción acuosa de bórax al 5 por '__00
o poniendo esta substancia en sua-
pensión en la parafina con que se
embadurnan ]as piezas de quesos.

Actnalmente ^está en estu^dio la
tipificación de los procedimientos
de fabricación, que ofrece ciertas
dificultades porque el gusto de la
clientela varía en diversos Est^-
dos, sobre todo en lo referente a
quesos frescos. Y como tarea in-
mediata por desarrollar indica el
antor ]a tnvestigación sobre cul-
tivos especia.les de microorganis-
mos, dosis convenientes, enzimas
que intervienen en la madura-
ción, etc.

Sobre la «fase oxidante», en ve=
lo, de las levaduras de Jerez.-
Marcilla (Juan). - Boletín de
la Ofici^^z-a Internacional dcl
Vino. - Núm. i49. Enero-fe-
brero i9.Ia.

Del sabio Profesor y Director
de la Escuela de Ingenieros
:^grónomos, ^don Juan Marcilla,
figura en dicho Boletín un muy
interesante artículo que es con-
test,ación ^o réplica a algunos
puntos de vista sustentados por
^cl enólogo a'.emán Prof. Dr. Hu-
go Schanderl, expuestos en un
documentado trabajo que apare-
ció en el núm. i47 (septiembre y

AGRICULTURA

octubre de i94.i) de esta misma
publicación.

Sostiene eSte Profesor que 1<•t
levadura con tanto detalle estu-
diada por e' señor Marcilla, cla-
:sificada por éste como Saccha^
romyces beticus, no constituve
variedad aparte de la conocida
con el nombre de Saccharomy-
ces cerevisiae, incluyendo den-
tro ^de esta especie colectiva tam-
bién la predominan^te al fermen-
tar los mostos ^de uva, o sea el
Saccharomyces ellipsoideus.

Demuestra el señor M^arcilla
que la levadura por él clasifica-
da es típicamente española, con
caracteres, que describe, que no
pueden confundirse con los de
otras elaboraciones distintas de
los Jerez.

Estos vinos quedan, pues,
bien deslind^ados, sin que pue-
dan confundír^eles imitaciones
que parece cree posibles el Pro-
fesor Schanderl haciendo traba-
jar dichas levaduras sobre mos-
tos de otras procedencias.

Sobre éstos, dice el señor Mar-
cilla, trabaj^ando el Sacch. beti-
cus podrán obtenerse probable-
mente nuevos tipos de vinos o
podrán mejorarse ]os que corres-
pondan a]as variantes de uva,
ter.reno, clima, etc., de diversos
países que caracterizan vinos ya
conocidos ; pero no es de conve-
nienci^a general se fom^enten imi-
taciones o falsificaciones de nom-
bres que no están de acuerdo con
las normas que ha defendido
siempre la Oficina Internacional
del Vino, basadas en el mutuo
respeto a las exclusivas que a
cada país correspondan por sus
características naturales, agroló-
gicas y meteorológicas.

Hace referencia el señor Mar-
cilla también a las nuevas orien-
t^aciones que viene desarrollando
en el ramo de las fermentacio-
nes, estudiando la fijación de ni-
tró^eno atmosférico por las le-
vaduras y la producción de ma-
terias grasas cuando los micro-
organismos del género S^accha-
romyces se encuentran en me-
dios especiales.

Dichas investigaciones vienen
realizándose en el Instituto Ca-
jal por nuestro sabio Profesor,
con la cooperación de competen-
tes Ingenieros agrónomos que
son eficaoes colaboradores.
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Cría de corderos y terneros
con leche de cabras

Don Samuel Ontalva García, de Madrid.-
<<Agradecería a ustedes nie contestasen a las
si.guientes preguntas :

^ Habrá éxito en la crian,a de corderillos o
teriieros con lech^e de cabra^s ?

Caso de que sí, z qu^é j^lan es el mejor a
seguir ?

^ A qué edades debe comenzar y ter^ninar
la lacla^acia ?

Estas ^reguntas, ^ara ambas clases de ani-
males. n

La leche de oveja^ es más densa y más rica en to-
dos sus comlwnentes que la de cabra, siendo menor
la •diferencia entre^ la composición de ésta y la de
vaca. Sin embargo, la lactancia de ]as crías de ar^i-
bas especies con cabras es i^ualment^ posible, como
lo pruebau los frecuentes ejemplos que nos ofre<•en
nuestras ^explotaciones gana^deras.

No cabe proceder del mismo modo con los cor.de-
ros que con los terneros, ya que los primeros pueden
ser amamantados por las cabras y los se^;undos no,
pues su tamalio lo impide. Por ^eso, ha.y que hacer
una ^distinción entre^ arnbos.

En el caso de criar corderos, ha•y que proce^cler del
inismo modo que cuando en una piara de ganado ca-
brío se^ verifica la paridera, para^ empareja^r las crías
con sus niadres, teniendo buen cuidado en los pri-
meros ^días de poner a los cordero^s a que mamen tres
veces al día por lo menos, vibilando si las cabras
van conoci^en•do a sus hijos adoptivos y si se encar-
t,tian de suplir ]a accidn del hombre- lla^m^indoles para
darles de mamar. En la mayoría da los ca^sos se cor-
sigue que todas las nodrizas, después de pequeria re-
sistencia, se dejen mamar bien por las corderillos
transcuzridos unos dí^as ; pero siempre -hay, sobre
todo en piaras grandes mantenidas a monte, alt;una
cabra esquiva que no los acepta tan f^ícilmente, y a
éstas nuestros pasto^res st^elen encerrarlas con los
c•.orderos que se las «arrimann, durante varias días,
sujetándolas para que se dejen mamar, y así se lo-
gra que terminen encariñándose con ellos, lo mismo
que si se tratara ^de sus propios hijos, y entonces ya
las vuelven con las demás.

Ha de tener en cuenta el pastor que sólo esté acos-
tumbrado a«emparejarn los cabritos, que los corde-
ros son siempre más torpones, es decir, que la pa-

ciencia que se precisa hay que extrema^rla cuando
se amamantan crías de banado lanar. Los corderos
hay que arrim;irlos ^de recién nacidos, si es posible^,
porque cuando Ilevan algún tiempo mamando de su
^uadre pne^de ^suceder que, por la diferencia de pezón
cntre ambas especies, no tomen bien el de la nodriza.

Si se trata cle cabras que no van a ardeiiarse des-
pués de que mamen los e^ord^eros, al objeta de obte-
ner el mayor rendimiento, conviene arriinar a cada
una todos los que sea capaz de eriar bien. EI número
de éstos, naturalm^ente, va^ría con ]a ^aptitud lechera,
el ti^empo transcurri^do ^des^de el parto, régimen de ali-
^nentación, época ^del año, et► ., pudien^do señalarse
un término inedio de tres corderos para cabras ]eche-
ras recién paridas y bien alimentadas durante el pe-
ríodo de lactación.

Para la lactancia de terneros, se ordeñan las ca-
hras por ]a mañana y por la tarde, y según se ^,^
recmi^endo canti^da^d suficiente de leche, se les da ^i
aquóllos en im cubo, para conservar la temperatur,i,
c•on q^^e sale ^de la ubre, pues, ds lo contrario, pueden
producirse trastornos dibestivos que, a veces, de^;e-
neran en enfermedades, ocasionándose basta^ntes
hajas.

La ración de cada ternero es variable con la raza,
edad, etc. ; pero pue^de seguirse un racionamiento me-
dio, tomando como norma las cifras sibuientes :

3 los 10-15 día^s, 5 litros en •dos toma^s de 2,5.
A1 mes, 6 litros en tlos tomas de 3.
_11 mes y medio, 7 litros en dos tomas de 3,50.
A las dos meses, 8 litros en dos tomas de 4.

^l Ile^ar al iues y medio, ya deben comer en el pe-
^^e-bre un puiiado ^d^a hierba tierna, a^lfalfa o trébol, o,
cn su defecto, d^e buen heno, aumentando paco a
hoco la cantidad,^para que no resulte incompleta la
ración de leche recibida y pa^ra que vaya^n acostum-
br^índose a él antes del d^estete. No se aumenta la
leche a partir d^e los ^dos tneses, continu^ndose con
los ocho litros por cabeza y día hasta el final del pe-
ríado de lactancia.

La duración media de la ]actancia en corderos •y-
terneros es de tres y cuatro meses, respectivamente ;
pero siempre conviene prolon^;arla más, para un me-
jor desarrollo de los animales, aunque en la prác-
t ica esta dtu•ación viene iinpuesta por ]as especiales
c•irctulstancias de cada caso. Es mny importante que
el destete, coincida con un período de abundancia de.
forrajes tiernos o de piensos adecuados, para que los
pequeños anima^les sientan menos el cambio de ré-
^imen alimenticio, y por esta razón se proc;ura ha-
cerle en primavera, ya que en los pastos cortos y nu-
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tritivos encuentran los recentales el más indicado
alimento para unos animales en crecimienta.

De todos modos, el destete no ha de hacerse brus-
camente, sino que se procurará pasar por un pe-
ríodo de transición en el que la leche se les vaya
disminuyendo, al mismo tiempo que se observa si en
el pesebre o en el pasto comen bastante los terneros
o los corderos que se están criando. En los primeros
se disminuye la leche muy simplernente, porque se
les pone menos en el cubo en cada torna, y en los cor-
d-eros, teniéndoles separados de las cabras d-urante el
día y juntá^ndolea durante la noche ; esto, duranto
cuatro o cinco días ; después, durante dos o tres ^días,
se les tiene juntos más que un poco por la noche,
transcurridos los cuales se les separa ya definitiva-
mente, si es que se van a tener en rebaños separa-
dos, porque, si no, pueden juntarse nuevamente diez
o quince días después.

de la variedad de fresón ^alle^,a, cuyos frutos son de
menor ta^maiio, puede ^dirigirse a«Viveros ^d^e doi^^
:^lanuel I^adríguez, Ciudad Jardín, La Coruñan.

En cuanto a fresa, las regiones más productora^
son la d^e Leva^nte y la^ ^de ]as provincias de Madrid
y Toledo. Para adquirir fresa de la variedad de ]^e^-
vante puede dirigirse a la Casa Nonell, apartado T.?:3,
I3arcelona, o a]a Casa Veyrat, Camino de All;irós, 1,),
Valencia. La fresa de las provincias ^de M^adri^d }^ _
Toledo es más pequeí^o que la ^d^e Lev^.tinte, pero n^.í:+
aromática, y pa,ra a^dquirir planbas pueed ^dirií;ir:;c
a la Estación de Horticultura y Jardinería ^dc .1r,ui-
ju^ez, rlue es un centro de investi^;ación agrícola i3el
Estado, donde también le facilitará,n los datos d.^
cultivo que. le sean necesarios ^de cualquier varieda^^l.

César Arróniz
1.52^ Ingeniero a^*rónomo

Cándido del Pozo Pelayo
1.519 Ingenieto ngrónomo

Casas vendedoras de planta
de fresa

- Don Joaquín Domínguez, Vigo (Pontevedra).
«Desearía saber si hay alguna casa en España
^(y en Galicia mejor) que se dedique ^a la venta
de la ^lanta de fresas, o de qué forma ^o^dría
yo hacerme con un cultivo que quiero hacer
de esta fruta.»

Fresas existen en España de dos clases : la ga•uesa
o fresón y la de pequeño tamaño, que es la que co-
rrientemente se le llama fresa.

La forma de multiplicar ambas clases de fresas
es por esquejes enraizados, pues casi todas las va-
riedades son híbridas, en su origen, y al multipli-
carlas por semilla, generalmente, no se obtiene la
niisma clase de fresa, sino una variación desordenada.

Las rebiones más productoras en España de fre-
són son La Rioja y Galicia, en donde no se suele
cultivar la fresa. En la primera da ellas, la varieda^d
característica es de frutos de gran tamaño, llamada
de Lobroño. No tenbo noticias de que eaista en dicha
re;ión casa a]guna dedicada a la venta de estas plan-
tas, siendo ]o má,s pr:ictico, si ^^desea a^dquirir, ^el dir•i-
girse a abricultores. A estos efectos, le indico a don
Segundo Vibuera o don Lauro Ibáñez, ambos veci-
nos de Nalda (Lobroño) , y a don Rafael Lázaro,
vecino de Albelda (Logroño) . Para adquirir plantas

^Efecto de las heladas en la
viña^

Don Agustín García, Campo Arcis (Valencia).
uLe agradeceré me informe de la enferm,edad
q^ue padecen u^^ios pá^rrtipanos de vid q^ue acom-
^a7zo y cuyas características son las siguientc^s :

Primero. - Al brot,ar, y cua^tido tiene^i los
pám.panos de cinco a di^eÑ ceii.tí^^netros, em^ie-

zan cayéndose las hojas, hasta que terrni^na se-
cá-ndose la mayor parte de ellos.

Segundo.-Después de pasar un ^er^íod^o de
unos quince días, las hojas atacadas (algunas
de cllas e^n su totalidad) brota7z nuevarnente
y vegetan muy bien, hasta el ^unto dc adelu^u-
tar en m^adera a las restanies que ^io esfún alu-
cadas ;^ero como la cosecha va e^^a el prim.cr
brote, ésfe se h.a ^ierdido. Por aquí, la ge^itc
dice que son heladas, pero me res^isto a cr^^crlo
por la circunstancia d^c ser si^empre las niisrnas.

Este año las ^iodé largas todas las atacadns,
y el resultado ha sido cn ^arte satisfactorio,
^ues se h^a perdido el pri.^ner brote, pc^ro los dc
atrás ltan brotado después, sacando algo dcr
cosecha.

I es agradeceré exam-incn los pám^auos yu:'
eiavío para que vean si se f,rala de alg^ícn a^;cnte
que pueda ser cl qu^e ataca a la viiza^, y, cuso
af^irmativo, procedimien(o a seg^uir para cxtcr-
ntiinarlo.»

Examiuadas las muestras reinitidas, no sc ol^s^^r^^a
en ellas causa albuna aparente de oriben para^sitario

SQR^Q 0 R^NQ ^E ^Q5 ^^E^Q ► se cura radicalmente con
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que permita justificar la desecación de que nas habla
el consultante. Hemos encontrado un honbo, pero que
es saprofito y sin importancia, el cual se ha oribi-
na-do sin dnda durante el transporte de las muestras.

]^l efecto alt;o satisfactorio que dice ha consegui-
do con la l^oda lar;a inclina a pensar en alguna ac-
ción perju^dicial de las heladas ; pero esto sería una
cosa general o, por lo menos, circunscrita a los bajos
o terrenos más fríos por su orientación y, desde luebo,
no en cepas aisladas. No sabemos si se le presentan
así o no ; pero al decir «este ario las podé largas to-
das las atacadas», cabe el suponerlo.

Para llegar a enjuiciar e1 caso con garantía de
acierto, no pudiendo hacer un reconocimiento sobre
el terreno, sería preciso tener algún mayor detalle
de las circunstancias en que se presenta ; esto es, si
efectivamente la enfermedad aparece en cepas ais-
]adas o en roclales, y en tadas las variedades o sólo
en al^;unas ; si se da en cepas jóvenes o viejas ; si es
más frecuente cn los bajos o partes más húniedas ; si
han observado al^;una lesión de raíz o ataque de al-
gún insecto ; si en los brazos o troncas hay algún
síntoma ^de ca^ries ; etc.

A la vista, pues, de todos e^sos ant^ec^ed^entes, y con
el e^:amen ^de las nuevas ^muestras que en relación
►on ellas juzf;aran de interés analizar, volveríamos
sobre el asunto.

1Liiguel Benlloch
l .521 Ingeniero a^rónomo

Quesos con mezcla de leche
y fécula de patata

Don Marino Méndez 1Vluñoz, de Madrid.-
^^Posibilidad y consejo sobre fabricación de
q^uesos de leche de vacas a^zadiéndole fécnla
de ^iatata o^iat^ata cocida, y su^ manera de rea-
lizarlo, si cs aconsejable.» •

Es posible fabricar quesos con leche da vaca, ca-
bra u oveja y con patatas cocidas. Estos quesos se
han ^e.laborado en canti^dad y gozado ^de gran estima
en ciertos países.

Com^o la leche y las p^itatas son productos en los
que interviene directamente la Comisaría C^^eneral de
Abastecimientos y Transportes, no s^e puede acon-
sejar sobre su fabricación, puesto esto depende ^de las
circunstancias locales y^d^el criterio que con relación
a ellas sust^ente ^dicha Comisaría.

En cuanto al ^nodo ^de realizar la fabricación, le^
describo a continuación ^dos proce^dimientos :

a) Se hierven patatas esco^idas (lo mejor es co-
c•erlas al vapor) , se ]as quita la piel y se deja ^en-
f riar ]a pasta así formada

Una vez fría la pasta anteriar, se mezcla con cua-
jada fresca y tierna ^en la proporción de una pa^rte
de cuajada por 1,5 a 2 partes de pasta de pa^tata; se
sala (suele a^riadirse comino a voluntad^) , se amasa

muy bien el conjunto y se introduce en vasijas ce-
rradas, en las que se deja reposar dos o tres días en
verano y tres o cuatro en invi^erno ; después ^del
reposo se vuelve a amasar y se pracede al rnoldeo
(sirven cualquiera de los nloldes utilizados en que-
s^ería cox-riente) .

Yasados ^dos días, se sacan los quesos de los mol-
des, se colocan sobre estanterías y se dejan secar
bien, a temperatura suave, pero sin que el secado
a^va-nce tanto que lleguen a formarse brietas ; una
vez secos, se introducen en rnarmita^s, en las que s^e
dejan reposar, para su rna^^duración, por lo menos du-
rante quince ^días (cuanto más tiempo repose, mejor
sabor adquiere el queso).

En las regiones alemanas de Turingia y Sajonia,
en las marmita^s ^de ma^duración, con ^el queso se
intraduce la hierba carioíilácea «Stellaria media.
(nombres vulgares : pamplina, becado ^de ^;allina,
hierba pajarera, maruja, hierl,>a de los canarios, re-
^ojo, hierba roquera, picaballina) , o la hierba lebu-
niinosa «Ornithopus sativusn, vulbarmente llamada
«serradellaD.

b) La pasta fría de patatas, obtenida como en el
caso anterior, se mezcla eu la proporción de 0,3 par-
tes por una de cuajada fresca y tierna ; se arnasa
con sal y comino, y se deja reposar en vasijas cerra-
das durante tres o cuatro días.

Después del reposo se moldean los quesos del si-
^uiente modo : se pone en el molrle una capa de dos
c;entímetros ^de espesor, se esparce sobre ella una pe-
quella cantidad de comino o macís, se ariade un pe-
queiro trozo de manteca, se pone otra capa de la
masa de patata o cuajada, encima de ésta los condi-
mentos mencionados, y se prosibue del mismo modo
hasta llenar el u^olde. E1 resto ^d^e la^ fabricación,
corno en el caso anterior ; estos quesos se prredeñ
conservar ^dtu•ante varios años, manteniéndolos en lu-
l;ar fresco, seco y libre de moscas.

Tanto en ^el caso a) como en el b) , puede utili-
zarse cuajada obtenida por medio del cuajo; pero
es preferible (y esto ^es ]o clá^sico) una cua^jada ácida
procedente de la coagulación espontánea de la leche,
o, mejor atín, la cuajada. ácida obtenida de una lechc^.
pagteurizada, a la cual se ha añatdi^do un aci^dificador
(cultivo ^de fermentos lá,cticos) .

1. 522
ArGuro del Río
Ingeniero agtónomo

Derecho a semillar el bar-
becho con garbanzos

Don José Pérez, de Villafranca de los Barros.
<<Poseo una finca que desde hace mucho tiem-
^o la tengo arre,^ndada, terminando este a^to el
arrie^ado. La finaa, segtírr costnanbre del país,
se ha cultivado siem^^re de <<aryao y veN>> (cerea-
les-barbecho) y esta ^rimavera el arre^Ldata-
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rio, sin autorización mí.a, ha ►embrado en el
barbecho garbanzos, planta, como es sabido,
altamente esquilmante, a d,ifere^ncia de las d^e-
más leguminosas. Dado el perjuicio qué para
la finca supone este cultivo, cuando dentro de
^oco cese en su explotación el actua.l arren-
datario, Z p uedo exigar, para compensarme del
daño causado, una indemnización, bie^a sea en
forma metálica o de ^artici^ación en la cose-
cha que se obtenga de garbanzos ? En caso
afirmativo, ^ cuál ^odría ser la cuantía d;e la
mism.a ?,>

La contestación a su pregunta depencle de loa tér-
minos en que esté concertado el contrato de arren-
damiento de la finca. Ya sabe usted que en los con-
tratos de este tipo se estipula, a veces, en esa región,
que el cultivador que ^va a seguir en la explotación
de la finca puerle entrar el a^ño anterior en la misma
para hacer los barbechos, y en este caso no podría
el actual cultivador semillarlas. Tampoco podría ha-
cerla si en el contr•ato se prohibiese coneretamente el
semillar los barbechos con garbanzo. Si no esisten
ninguna de estas dos razones, ni en el contrato figura
alguna otra qne se refiera a esta prohibición, estima-
mos que el arrendatario puede haber sembrado gar-
banzos ,y que no se le debe exigir indemnización por
est a causa.

1 .523 Redacció n

Curación de la zapera

Don José María Elías de Tejada, Madrid.-
c^Cojeras en el ganado cabrío y lanar, llama-
das vulgarmene ccperas», cosa distinta de la
gloso^eda. En ^rim.avera saleryl muchos ani-
males cojos, ^roduci^éndose la hinchazón de la
pesu^ta, que cría gusanos, siend^o corriente
esto en la primavera, cuando la hierba está
crecidu y cuando l2ay grandes temporales de
ag^ua, siendo muy frecuente en Sierra ll^lorena,
donde los pastos verdes adq2uieren mucha al-
tura, por su abundancia y crecimiento en esta
zona, no siendo contagiosa la e^i.fermedad.n

Desde luego, el praceso a que se refiere el consul-
tante es el denominado «peran o«zaperaA, que se
lacaliza en las pesuñas, originando cojeras violentas.

Es debido a la inflamación del canal biflexo, a con-
secuencia de marchas por terrenos pedregasos o, con
rnucha maleza, en los que los golpes y pinchazos,
etcétera, praducen eae estado.

Si se abandonan las reses, la inflamación progresa,
form^índose abscesos que al infectarse agravan el
proceso.

Para ^dominarle, nada mejor que impedir el pasto-
reo del g^anado en dichos t^errenos y, de no ser po-
sible, comba.tir c,on toda rapi^dez y eficacia los casos
que se observen.

En las extremidad^es atacadas, practicar ligeras
presiones en dicho canal que den salida a la materia
acumulada. En otro caso, con un bisturí o lanceta,
previanrente flameados, incidir la abertura del con-
ducto hasta que salga dicha materia.

Después, lavados con desinfectantes enérgic;os, y en
las fases avanza^das, inbervención ^del veterinario, que
debiera actuar en todos ]os casos.

i.524 Félix F. "luréga^no

Injerto de rosales

Don Timoteo Fernández Alvarez, Trevías
(Oviedo). - <<Yara injerl.ar rosales sobre raíz,
z hay algún sistema más quc el de escudete ?
Z Q^ué época ^es mejor ^arc^ hacer estos i^ijer-
tos ? Desp•ués de hecho el injerto, ^ se deja el
patrón al aire libre o se cubre co^n t,ierra la ^arte
operada ?

Z'ambién me interesa adquirir bolsas de pa-
^el ^ara ensacar frutos er^i cl á7bol ; si hay al-
guna casa que tenga existencias, les agradezco
me manden la dirección.»

A1 referirse el consultante a injerto «de raízp, pa-
recen interesarle exclusivamente los realizados en la
base de inserción del tallo, o sea el cuello de la planta
en formas en mata y na en alto tallo o vara.

El tínico injerto recomendable en rosal es, efecti-
vamente, el de escudete, que cabe realizarlo en ju-
nio-julio, «al vivirn, o en agosto, «a ojo durrnienten.
Para el clima y condiciones de medio en general del
Norte de España, es má,s reĉomendable la última
época de las citadaa.

Intraducida la yen^a de escudete en la hendidura
d^el patrón, se liga con rafia, estambre o lana, y e^
preferible no cubrir can tierra la parte injertada. ]±,l
patrón rlebe tener dos aiios como nrínirno. Y si tam-
bién interesase efectuar injertos sobre tallo alto, éste
deberá medir de 0,80 a 1,50 cros. y tener un di.í-
metro de 12 a 18 mm. como mínimo, efectuando la
incisión a un metro aproximadamente de altura so-
bre el suelo, sobre el tallo principal si éste es aún
joven, o sobre una ramificación lateral en los ciem^ís
casos. Deberán cortarae los ^escudetes ^desde ]a ter-
cera o cuarta yema a partir de la base (que son las
mejores) y limpiar bien de ramas la parte situada
bajo el injerto. A1 cortar el año siguiente^ por encima
del injerto, cubrir con ^nastic.

hespecto a la segunda parte de la consulta, ]a

. .
SJ. MARTINEZ LOPEZ _

Monelos, 19

IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN

L A C O R U Ñ A Teléfono 2850

EMILLAS AGRÍCOLAS
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Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en tierras españolas

es el

ÁCIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad

FABRICANTES :

Afturiana de Minas, S. A. Belga, Real Compa$fa.-Avilés.

Barraa y Compañía.-Barcelona.

Croa, Sociedad Anónima.-Barcelona.

Fertllizadora (La), Sociedad Anónima.-Palma de Mallorca.

Fosfatos de Logrosán, Sociedad Anónima.-Villanueva de la Sereea.

Gaillard, Sociedad Anbnima, Establecimientos.-Barcelana.

:{ La Industrial Química de Zaragoaa, S. A.-Zaragoza.Na
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Llano y Escudero.-Bilbao.

Mirat, Sociedad Anbnima.-Salamanca.

Minera y Metalúrgica de Peiiarroya, Sociedad.-Pueblo Nuevo del Terrible.

Navarra de Abonos Químicos, Compañía.-Pamplona.

Navarra de Industrias, Sociedad.-Lodosa.

-ValenciaA -Joaé AntonioNo uera S . . .^II g , .

x Productos Químicos de Huelva, S. A.-Huelva.
IIN.,. Unión Española de Explosivos.-Madrid.

Vasce Andaluza de Abonos, S. A., San Carlos.-Madrid.

Capecidad de preducción : 1.500.000 teneladas anoales.

x Para informes dirigirse a:

^ SOCIEDAD ANONIMA AUXILIAR DE LA INDUSTRIA QUIMICA
x

Claudio Coello, núm. 32. - M A D R I D
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Unión 13olsera tiZadrileña-Tirso de Molina, 8, ^1a-
drid-fabrica bo;sas de diferentes tamaños, algunas
de las cuales, a pe^sar de ]as circunstancias actuales,
pue^de servir, por su transparencia, para el embol-
sado de frutas. Puede el consultante, contra mues-
trcc, hacer el e-ncargo.

Gabriel Bornás
^ • ^^5 In^eniero a^rdnomo

Orientaciones para mejora

del ganado lanar raso

Don Emilio Gasqué, Calanda (Teruel) .-
«E^z la ^asada cam^ar^,a, para favorecer el cul-
tivo de una fi^nca, enapezamos la cam^aña de
<<ganaderosn comprando 5o cabezas de ganado
lanar, adquiridas cóm.o y dón.de pudim.os y a
unos precios muy altos.

Limpia la lana del primer esquileo (z6 ki-
logramos de^ lana suci,a), he^ cogido un poco
dc las clases que me parecen diferentes, y de-
seamcs saber :

r.° Q^ué clase de lana tenemos.
2.° Qué a^licación industrial ^uede tener

como más aprop:iada.
3.° Qué orientación debem,os llevar en la

ex^lotación para mejorar la lana.
4.° Qué cruces debemos haccr o si, como

creí^nl,os, hern.os de seleccionar entre^ los corde-
ros los dos mejores ^ara padres, y si así me-
joraremos el ganado.

5.° En la selección de padres, qué cantida-
des debemos tener, no sólo para mejorar el
ganado, sino también la lana.

Yerdone tanta molestia, pero la hábil con-
testación de las c^Consultasn nos an.ima a acu-
dir a tan buena y útil enseñanza.»

La consulta que formula el señor Gasqué es muy
importante, y como pue^de interesar a muchos ga-
na.deros, ]a contestamos ampliamente :

1.° r^a pequeña^ muestra de lana que ha remitido
no nos ha permiti^do hacer un estudio completo; la
ha envia^clo ]avada, ]impia, y por ello no podemos in-
formarle del rendimiento ^en lava^do a fondo (expre-
sado en tanto por ciento cle lana limpia con respecto
a sucia) ; pero acaso quede satisfecha su curiosida^d
con los resultados obtenidos.

Corresponde ]a muestra envia-da al tipo de lana
blanca entrefina, de ganado raso aragonés ; lana no
on^dulada, laaa, con algunas fibra^s me^dulares ;^di:íme-
tro de la fibra, 31,61 micras ; longitud de la me-
cha, 8 crns. Los ren^dimientos de estas lanas oscilan
entre el 40 y el 45 por 100.

2.° La ]ana de sra pila tiene gran aceptación en
el mercado ; con la moderna maquinaria de la indus-
tria textil, permite ^destinarla a tejidos de alta fan-
tasía^, que satisfacen plenam^ente las demandas del
público ; el ganadero, de acuerdo con la ^legislación
actual, entrega su lana, en sucio o lavada, al Sindi-

cato Nacional Textil, y éste la distribuye a los in-
^lustriales, de acuerdo con ]as artículos que manu-
facturan.

3.° E1 ideal es obtener lanas muy finas y con mu-
cha resistencia ; para ello, ha de estar siempre bien
alimentado el reba^ño. En esa provincia debe cui^dar
a sus anicnales durunte el invierno, para evitar, como
suele acontecer, que que^den muy flacos o se mueran
^de hambre si el invierno es mny crndo.

Siguiendo un sistema mixto de pastoreo y estahn
l^ación, y^dando durante la invernada raciones equi-
libra-das, a base de heno de. alfalfa, paja ^de ce.realcs
y leguminosas, raíces, ramón ^de olivo, ^de rebo]lo, dc
encina, etc., conseguirá tener el ganado en bu^^ n cs-
tado ^de carnes. Coincidiendo con la escasez de ali-
mentos, se praduce en la fibra una depresión, que
marca ^e^l punto ^de rotura a la tracción, lo que hace
^desmerecer mucho a la lana ; fenómeno que se ol^^-
serva cuando hay mala otoñada.

A1 industrial le interesa^n las lanas que tengan gran
renclimiento, que sean suaves, elcísticas. En el mer-
cado, preciso es reconocer que se paga m^is el peso
qne la calidad ; por ello, le es más conveniente al ga-
nadero producir más, aun cuando el producto iles-
merezca en cali^da^d ; es decir, obtener grandés vello-
nes, con lana larga, y que la superficie de la piel
del animal esté totalmente cubierta.

La lana de primera calidatl la encontran'ios en los
costillares y en lo alto del lomo.

Si desea obtener lana fina, no ordeñc^ su rchailo
y deseche los animales de más de cinco ar3os.

4.° El ganado raso aragonés es ^uuy rrístico, po-
see- una^ gran potencia digestiva y, a^un cuando no
es precoz, nos ofrece una excelente lana. Coruo la
consanguinida^d prolongada produce efectos nada fu-
vorables en ]a calir3ad de la lana, debe renovar scc^
sementales, adquiriéndolos de ga^naderías diploma^cl;rs,
de la misma raza y que no tengan consanguinida<1
con ]os de su rebaño.

No precisa hacer cruza.mientos con otras razas.
Con una^ sel^ección bien orientada mejorarc^ sus lana-
res ; vigil^e^ rnucho el esquileo ; haga la^s pesacias de
las reses antes de esquilar y, conociendo cl peso de^l
vellón, le permitirá^ ^determinar el ren^dimiento en
lana por kilogramo de peso vivo, lo cual, en igual-
dad de clase, le permitirá ^señalar con el ma^^yc^r
acierto ]os «raceadoresn de su ganacla.

Todos ]os años, ^lespués del esquileo, dehe baciar
sus rebairos con productos antisárnicos, pai•a evitar
la aparición de la roña o sarua, que tanto hace des-
merec^er ]a ]ana en cantida^d y cali^dad. No m<t^rclue
sus ganados con pez, porque la ]egislaci^in vigentc^ lo
prohibe ; utilice para ello cualqnicra dc las pint ^n•^cs
que para tal fin se ofrecen en el mercado.

5.° El semental selecto en monta librc: no dc^he
cubrir m^s de 25 ovejas ; se ^debe tencr sicmin•c un
exceso de sem^entales para suplir posibles bajas ^^
para desechar aquellos que, aun sien^do jóvenc^s, n^>
r^eúnan laa característica^s etiigidas, ya que un hncn
cordero no siempre es buen semcntal.

^.5zc
Aurcliano Q^uin(ero

7ngcnicro u^;rúuomo

►ZQ
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Industria de desecación de
frutas y hortalizas

Don Ignacio Cano, Madrid.-«Deseo co,^o-
cer si existe en Es^afiia alguna fábrica para la
desecación de frutas y hortalizas, tubércuios
y raíces ; si existe maquinaria adecuada de
^roducción nacional ^ara esta industria y bi-
bliografía referente al asunto.»

Antes de la guerra no existía en España, que se-
pamos, ninguna instalación que mereciera el nom-
bre de fábrica especialmente destinada a la deseca-
ción de productos agrícolas.

Había desecadoras de escasa importancia y de con-
dición 1nLly imperfecta, dedicadas etclusivamente al
secado de determinadas hortalizas, a cuyo tipo pcr-
tenecen los «secaderosn de pimiento, tan abunda.ntes
en las comarcas de Murcia y C^í,ce.res, donde se ela-
bora el ' pimentón. Existían también desecadores,
igualmente poco importantes, pero organizados en
forma m^ís científica, dedicados a completar la dese-
cación natural, esto es, hecha al sol, cle uvas e higos,
principalmente de las primeras ; y funcionaban, por
iíltimo, cámaras desecadoras, desde luego modestas,
pero muy bien entendidas, en al^unas fá.bricas con-
serveras, la de los señores Trevijano, en Logroño,
por eejmplo, donde se desecaban, casi únicamente,
determinadas porciones de las hortalizas utilizadas
eu la prepara^cián de conservas ve;etales, suscepti-
b]es de ser aprovechadas en ]a elaboración de otros
productos ; la sopa de hierbas o juliana, entre ellos.

Después de la guerra, ]as cosas han variado radi-
clamente ; se ha desarrollado mucho el espíritu de
empresa en todos los sectores de ]a producción na-
cional, dando lugar a que^ se haya pensado en muchas
zonas españolas en la. conveniencia de industrializar,
en la más amplia acepción de la palabra, la dese-
cación de los elementos ve^;etales para valorizar pro-
ductos agr•ícolas poco apreciados, aprovechar a fondo
elementos que hoy casi no tienen utilidad, por la im-
po^ibilidad de conservarlos ,y transportarlos y, por
no alargar más, para surtir el mércado nacional de
frutas o trozos de frutas desecadas, principalmente
manzanas, ciruelas y peras, capaces de competir con
las pracedentes del estranjero, llamadas, a conse-
cuencia de una mala traducción, ade evaporadorn ,
que tanta aceptación alcanzaron en las principales
ciudades españolas en la primera mitad de la década
pasada.

A esto se debe, sin duda alguna, el que dentro de
la cuenca del Ebro se hayan construído, que sepa-
mos, en los últimos cuatro años, varias instalaciones
dedicadas a los fines que nos ocupan : una, impor-
tañtísima,, perteneciente a los señores Muerza, lo^
afamados fabricantes n^varros de conservas vegeta-•
les, donde van a desecarse, según se afirma, toda
clase de productos vegetales ; otra, también impor-
tantc, pero m^ís modesta, en Casetas (7.aragoza) ,
dor.de se proyecta desecar varios elementos ve^Pta-
les, hoy poco menos que inaprovechados, utilizables
en la preparación semi-científica de piensos, y dos.
m<ís modestas pero muy bien entendidas, en Na1da

e Islallana (Logroño) , donde se preparan unas ci-
ruelas pasas excelentes, llamadas a alcanzar una gran
aceptación.

Hay, además, en proyecto, también dentro de ^
cuenca del Ebro, según se nos dijo hace ya tiempo.
la instalación de un desecador de gran porte, que
manipulará, principalmente, residuos de una indus-
tria agrícola, qiie hoy van casi siempre al estercolero,
eapaces de óonstituir un elemento de verdadero valor
en la preparación de piensos.

Algo similar debe ocurrir en otras muchas regio-
nes españolas, a juzgar por consultas que se nos
han hecho ; pero no podemas detallar todo lo desea-
ble, por falta de datos concretos.

Así las cosas, es natural que no haya en España
casas especializadas en la fabricación de maquina-
ria para esta industria ; pero como ésta es, en gene-
ral, muy sencilla y hay fábricas y talleres metalúr-
gicos y de caldereria muy bien regidos, es seg-uro
que la fabricarán a perfección por encargo, sobre
todo, si se les facilitan planos o, cuandó menos, cro-
quis y explica^ciones orientadoras.

Nos parece recordar que en un catálo►o de los ta-
lleres de calderería de don José María Palou, esta-
blecidos en la calle de Pedro IV, número 52, de I3ar-
celona, examinado antes de la g-uerra, se incluía en
la relación de aĉtividades de la casa la construcción
de desecadores de frutas. Por desconocer el tipo de
los aparatos a que pueda referirse esta indicación, si,
como antes se dijo, se hacía en el citado catálogo,
sólo se dan estas señas a título de orientación.

Son escasísimas las publicaciones de que tenemos
noticia especialmente dedicadas al estudio de la d^-
secación artificial de productos vegetales, cuando
m^enos escritas en lengua latina.

La mejor y, sin duda alguna, la más completa,
aunque ya va resultando algo antigua^, es la titu-
lada «Traité practique du séchage des fruits et des
legumes» , de la que son autores los agrónomos fran-
ceses señores Nanot y Gatin, publicada por la ^Mai-
son Rustiquen. También resulta interesante, por lo
que tiene de orientador para los que quieren inrciarse
en estas actividades, el opusculito editado por la casa
J. B. Bailliere et Fils, titulado aL'Industrie des
fruits séchesn, donde su autor, E. de Mezieres, des-
cribe la desecación de higos, albaricoques y ciruelas,
principalmente, por el método natural. Resultan cu-
riosas y aleccionadoras las indicaciones que sobre el
particular se hacen en los manuales titulados «Les
Conserves Alimentairesn, de L. Lavoine, que forma
parte de ]a Encyclopedie des Connaissances Agrico-
les, editada por la casa Hachette, y los dos tomos de
la Enciclopedia Wery, destinados a vulgarizar la
preparación .de conservas de frutas y hortalizas, de
los que es autor Mr. Rolet.

Hace años editó la Diputación de Valencia unos
folletitos muy curiosos, traducidos del inglés por el
Ingeniero agrónomo español señor Janini, donde se
estudiaban, con buen número de indicaciones ,y di-
bujos, la desecación en gran escala de manzanas,
principalmente, por algunos de los métodos más en
voga en aquel entonces en los Estados Unidos de
América.

Por último, resultan muy instructivos unos folle-
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titos de divulgación publicados por el Ministerio ^le
Agricultura norteamericano, donde se estudia prácti-
camente, pero con detalle, la desecación de bran nú-
rnero de praductos ab ícolas.

1.527
Francisco P. de Quinto

Inpleniero al;*rSnomo

Extirpación de zarzas

Don Wenceslao Menéndez, de 8,an Félix de
Arce (León).-c^Deseo me digan el procedi-
miento ^ara descastar las zarzas de una tierra
de labor, sin em^lear el cortarlas hondás y sa-
carlas de raíz, ^iorcíue esto res2c-lta muy cos-
toso.,^

Puede evitarse el sacarlas ^de raíz, cuidando de ro-
zar las matas entre dos tierras ,y de hacer que el ga-
nado cabrío despunte y roa los retorios tan pronto
aparezcan. Como los brotes se forman a e,xpensas de
las sustancias almacenadas en ]a parte subterránea
de la planta, la constanbe y frecuente de-strucción de
los mismos, mediante su ablación, o sencillamente
haciéndolos pastar, terminará por consumir las re-
servas de ]as cepas y éstas perderán ^su vitalidad ^
rnorirán sin necesidad de recurrir a operaciones cos-
tosas fle arranque.

La roza entre dos tierras, sobre todo de los bro-
tes o retoños, pue^de facilitarse mediante escardadares
de rnango ]arg'o, como el muy sencilla y práctico quc.
indica la fibura. E1 lazo o sierpe de la barra imprde
que ésta se hinque demasiado en el terreno y, sobre
todo, permite apalanca^r y f<rcilitar con ella e1 ^ arran-
qne cle la plánta. La resistencia del instrumento debe
ló^icamente guardar relacián o armonía con el ^ro-
sor de las matas que se quieran rozar y 1^on ]os demás
esfuérzos a que se le ha, de someter.

Pued© también facilitarse la ^destrucción ^de rnato-
rra^l invasor acc^diendo al siguiente procedimiento :

A1 comienzo del invi^erno se practica ^en la cepa que
se quiera arrancar un taladro vertica,l de unos 10 cen-
tímetros de profundidad y se rellena con nitrato po-
tá^sico o con cualquier otra sustancia soluble y rica
en otí;;eno. La.s lluvias ,y ]a hume.da^d harán que esa
sustancia penetre y se difunda^ por el c,u^erpo ^de 1^^
cepa y por sus raíces. A1 lle^ar el verano se rocía
ca•da cepa con gasolina o cualqnier otra sustancia in-
flarnable, prendiéndole entonces fue;o ; éste no sólo
consumirá la cepa, sino que avanzará por todo el
sistema rad.ical de la planta, dejanda a ésta en con-
diciones de ser entrecavada y extirpada fáeilmente.

En circunstancias normales, este sistema. resulta
fácil y económico.

Hoy ^lía, quizá resulta costosa su aplicación. Por
eso, aconsejamos a nuestro consultante que Io en-
saye en pequeria escala y que calcule si le trae o no

más cuenta acudir al sistelna ^de roza y p^lstureo, quc^
antes indican'ros.

Antonio Llcó
1.528 Ingeniero d® Mon^ee

Constrvcción de dos ester-
coleros

Don Miguel Bañón Baí3ón, de Murcia.-
<<Deseo construir en Puebla dc Don Fadricj^ue
(Grand^u), a r. roo metros de altitud; dos es-
tercoleros cub^iertos, con fosa y bomba ^ara
^^atrirz, y querría saber de guc^ ca^acidad debo
li,acerlo.c ; el ^rirriero recogería las basuras de
seis bc,ctias de labor, 8o reses lanures y seis
cerdos. I,as ovejas y los cerdos se recogen por
las noches en el establo se^is ^neses al ar"to ; el
segundo recogería la basura ^de tres bestias d.e
labor, 60 ovejas y cuatro cerd:os, con el mismo
régimen de estabulación.»

I^a praducción de estiércol es función cle var•io^
1'actores, en los que int^ervi^enen principalmente^ el
ré^i,men alimentici^o d^e] bana^do, su ré^,•imen ^d^r vida,
]as camas que se le suministran y cómo se efectúa
l,ti reco^ida y aprovechamiento de las dc^yecciones
líquidas y sólidas.

Gan t^o^das estas variables, sólo puede resolverse
aproximadamente estia consulta. En las condiciones
generales de la ganadería en esa comarca, puede ad-
nritirse qu^e han de obteners^o al menos 50 Tms, cle
estiércol fr•esca para e1 prirner establo y 30 Trns. para
el sebundo. Aumentando la canla y los cuidados.
pu^eden elevarse bastante estas cifras.

Actualmente se conce^den cré^ditos para fonrerrtar
]a construcción ^de estercoleros-,del 40 por ].00 ^ie
los presupuestos, sin intereses, por el Instituto N^L-
cional de C^olanización, y siendo la finc.a cerealista,
de una prima clel 40 por 100, por el Sc:rvicio Nacio-
nal del Tri^o-, previa presentación de instancias,
ac.ompafradas de pro,yectos redactados por un Inge-
niero A^rón^orno ; crc^ditos que quizá pueda^n int^ere-
sar al consnltor.

1.s29

Miguel Cavero
InReniero ap+rénome

Mosén Jacinto Verdaguer, 8- CORNEILA (Barcelona)
Teléfono 71 :: Talegromas. FLOREAL - Barcelona
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