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^CCCtOf CC7 , C

La patata en España
^^^o menus cle tres mil ntil[wtes cle (resetus clebe

culculurse el valur rle una c•osecha nurrnal clc j,utatas

ea nuestro país, cifrce ytte puue cle rnrutifiestu la int-

portancia que cste cultii•o tier ►e ert lus mumerttos ac-

tuales, cu.ya prurluccicín ulcanza el segrutrlu lu^rur, in-

m.ecliatamunte úes^rués clel h•igo, erttre Irrs de carác-

ter rtgrícola-.

Lus concli.ciones climutolúgic•as del pasarlu año, que
tanto irtf[uyerort ert lu ntayor (xtrte cle las cosec/cus,
reclujerun cle nuutera nutuble la cle j^atatas, factor que
teniclo u la irtvasidrt y clestru,cción rle extertsas zurtus por
el escurabajo /rart contribuíclo a fren.ur el ritnro as-
cettclente que alcartzú esta pruclucciórt ert la cantpa-
íí.a 194 `L.

l1 remediar estu situuciúrt y u rLevolver a este cul-
tiuo la intportunciu yue clebe tencr, se eucantinan lns
nteclidus adu(^tuclus /^or el /^sturlo, clevanclo el precio
clc• la pulatu en (^ro(rorción que Irernti.tu contNensar,
por lu ntenos, lus ^,rastos que se uri.^incnt en, las zonus
invadidus por lu tentible pla^rcc.

Al ntismo tienrl^o que esta ntedicla cle estímulo
fundantental se ha publicudo en época ohortuna para
ulentar a los (^rucluctores, la ca.ne pa^ita de sientbra rea^-
lizudu con ca-traurdinario é.rito por haber podido dis-
poner de sintiertte selecciuruulu, turtto de proceclertcia
naciunal curuo exh•unjer•a, en cantidad muy su(^erior
a la de lus írltinrus cant(^uiras, /tuce suponer que lu
su(rerficie plrnttacla sea su(►erior a la de los ríltimos
airos, v sin^,rularrnc^nte cn las zonas del Sur y Levan-
te, úo ►tcle la pruclucci.órt de putata tem prana promete
ser cle extraordi.naria timportancia, si las condiciones
cli^matoldgicus rto la reclucen.

En urtículos e irtform.aciones yue figurart en este
núr»ero dc n.ucstru Kevista se pone clc muuifiesto lu
trascertdencia que en los actuules momentos tiene esta
(,rorlucción-, tanto en orcleu u su valor ali.menticio, por
scr uatt de las fuentes cle i%itarnina. C(,ar•u consunro
cle lus cluses moclestus, conao ert el de sus «plicaciortes
indusiriules y corno forrajera en sustituciríu cle otros
I^icnsos.

Orie ►ttarla téc•uicamente cn nuestro lraís la procluc-
ción tle siruienle cle vurierlades uclecuur(rls, l^ur sus
cortrliciones r(e l^recociclarl, rr^nrli.miento, culidurl, etc.,
v en vías de cortsegui^r de naartera rápirla lus ca.rtti.da-
des precisas para lus rliferentes zonas prorluctoras, se
presentu conto fun.rlarnerttul cl jrroblerna cle disn-ibu-
ción ert cua ►atía de este cultivo para evitar ert lo posi-
ble despluzamientos costosos y cunse(;uir el abasteci-
miertto ►torntul rle (,atatus eu las clistintas ^onas y Ppo-
cus, así comu su aprovechamiento irulusu-iul doncle
seu /uccible.

La patata tarclía, yue constituyc el ^rran volumeu en
lus regiortes nuís proúuctoras, y cuya conservación no

ofrece rlificultuc/es, fur•rna [re base rlel rrbasir^cimir^ntn
de este tubérculo tlurruue ca inric^rnu, (,urlienrlu ul
ntisnto ti^enrpo sustener inrluslrius comu lu rlc Jr^culr^-
ríu, y arat por nterlio cle curieclades a^r/e^cuarlus, sr^rrir
conto forrrejer-a en la ulimentaciúrt clel ganarlu.

Las varieclrrcles tentprrucus, trut sulicrtrulrrs bo^^, nu

solantente en las rebiones [ípiccemertte c_rl,urtarluras,

sino ert las grartcles zonas rle regarlíu rle aru^rín, liio-

ja, Na.varrct y otras deG C.'eutro rle L'sl,uña, hcuc elr'

producirse ert cuarttía que ^,ernri^tu su cunsumo rlru^rrn-

te el tientpo li^nrituclo cle su con_Seruacicín, llr^n«nrlu r^l

ltueco que quec/ct end•e unrbus cusechas, la rle ru<^dirr
estaciórt, nu sieml,re c/c ren.rlimierttu ecnneíncir^u.

Pasados las actuales rlifíci/es monrr^ntus de currictr^r
internacionul, es rle csperar quc la r^a^l,ortar•iúu sc
reantcúe, a base de las varierlarles ntrís tentl^rruras l,ro-
ciucidas ert la custu ntecliterrartea y en (,'anru-ias, tun-
t,o en los merccrclos habitucrles, conru ercrrt lus rle Ln^^lu-
tc-rra y Frauciu, comu irttertsi.ficanrlo los enrúus rt Icr
Europa Certtral y ettcajartcLo esta prorlucciún ert r^lro-
ca oportunct para yue, sucrifi^canclu rut (,ucu el rrvrrli-
nriento, se obtengu lu Itrecociducl uecrsaria yue re-
quieren estos procluctos c(e primor.

Poca intportancia tiene /toy la se(;unrla cosecba, elur-
sc produce ert las rcgion.es dcl Sur ^^ Lecmrte rle I-a/ru-
ñu, sin úucla por el peyucñu renclinriento rle la nri.+-
ma, y parece natu^rul lcc tcnclen.cia a increnrr^rNarla,
uumentarcdo sobre tucfo su rcuclimierclo, «u ►u^ur^ nu
sea más que pcera el consrunu cle /rrs nrr^ncionarlas rr^-
gtottes, evitattdo co ►t ello /^urte c/cl custosu rles^,lrr^n-
miento qu.e el norrnal ubrrstecintienio cle /as misnrns
requ.iere.

Pzeede condensarse, a nucstro juicio, lrt finulirlarl
que persigue el incremento rle este cultivo ert las si-
guientes asj^i^raciones: runnen.lo rlc renrlirniento y ca-
lidad, conro consccuertcia rle la rnejura de /rr si-
m iente.

Abustecintiento normrcl eu cccruiclacl y c•outinuurlo
ert las difererties é/,ucas, rle un rrlimenlu qnr^, cnnrn
la. (rutata, recom.i.cnclrnt incrumenlaa• sn cunsruuo turln.,
las a.utoriclades cic^ntíficus sobre nutrición.

Prej>araci.ún clc zoncrs y varie-rlacles r/ue, ^,or su ra-
rácter rle tenrpran.as, n,o solaruen ►c rc^anurlen la c.i:por-
tación interrunt(ticlry sino que la^ urnplíen r^rc cunti-
rlad y con nucvos mercrulos cuanclo lns circunstaucirrs
lo perntita.u.

Suministro a las indush•ias que la. rrtili^arorr cr,ruu
priruera materĉc, j^riacipalntente lus rle fr^culería, rlr^
cuntidades sobrmrtes del abaslecinriento, u brrse rlr^
varieclacles adeeuudus, así corno tanrbir^ ►c r^n !ns ^r,nu.+
ntuy ganaúeras, cle graa proclucci^dn rle este tubc^rcu/u,
entplearla conto forrujerre para alinteato rlcl ganarlo
que la consuma ntás económicanten[e.
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^11 ^•^^n ► cnrar c.,ta, líuct ► s 1 ► ^u•a oculiurnue dc uua

^^ta^^a ^^uc con.iil^^ramu; dc Ira.^ccndeu^•ia l^ara cl cul-

ti^o dc lu I^atata en nue,tra Patria nu dcjan ► o. de

estimur intcre;antc uuu Ji^cru tneuciún rctrosficctiva

de su r^uluci^ín cn el cursu del si^;lo y- medio yue

cnenta ^Ic c^iacn^•iu, ^eñalandu algnno; hechos qae

Inlou.^t ► ,^^o^ utar►•I ► a ^tro^;resi^^a y cu rclai•iún con la dc

ulro: l^aí^,^^:, a^^artir dr fi ►► ^^s ^lel ^i^lo ^^^ii^, ^^^^uca ^•n

i^i^^^ sc ii ► i^•iú ^u difu^iún, ha^tx lo^ ntuu ► ruto^ aclu^ ► -

Ic., ^•n i^u^• lia llrra ►lu a^cr dc nnu cnurme im^ior-

lan^•ia ^^ara u ► ^i^.^tra i^cuuo ►uía a^rí ►•ola v,ocial.

f^:l rc^^ l:vlo^ 111, cl atiu 1;8-1,, ordcnaLa x^u u ► ini^-

tru 1•'I^^ri^lal^lan^•a rcconu^nda<c cl eulti^u dc la ^^.u^ ► ta
cn tuilu ^•I rciuu. I^;I Con:cju ilr Ca,tilln, cnterailu ^lc

^u. cl^a•cli^u, ^cn1. ►j. ► ^, disf^u,u ^c Í^ortna,c tula inatruc-

^•i^"^n, il^^ la quc fiu^ cncarrailu dun h:nri^jue Do^ Ir,

,ubrc ^u ^^ulti^o, u^u, v utilidade;, la iluc ^e m^utilÓ

i ► nlirin ► ir v rc^iarlir lior toda Itt q aciúu.

l^:au ^l^^trr ► uin^i^^i^íu dcl n^y y° ^u Con^cjo había tr-

ni^lo, . ► nucaru ^^ntcnder, ^u^ antecedenlc^ cq la, ini-

^•iati^a^ ^^ IraLaj^^^: ^^nc aiiu, antc. rcalizara la li^^al

So^•ieilad h; ►•onútnit•. ► Vascou^ada d ►^ lu^ A ► ui^u. d^•I

I'.ri^, Lcncn ► ^^rita institución, ^^rcct ► r,ura dc lu^ su-

cirdadc; ccun^í ► ui^•a^ que en a^lucllus ticn ► ^^o^ ^e ftu ► -

iiarun rn nucaru Patria, cun el fin dc itn^ ► ul,ar cl ^ ► ru-

hrc,u ^1^• ,u ,i^rii• ► ilturu, de la iudnstria y dc las artcs,

tan i1ccaí^la^ c•ot ►► u faltas dc cetímulo y dirccción ilua-

truda ^ ^^icutíficu.

La su^•icdad n ► cncionada, rclaciouada cou los t ►tc-

dius cultttrales del estranjero c imf ► ueeta, ^in duda,

de ]a reacciún yue en la ^^ecina naciún fraui^e^a se.

o^^cr^► ba a lturtir de 1^71 u fa^or dc la difu;iúu del

cultivo de la 1 ► atata, ntucstra ya cn su^ ^cl^.^tructos»

de los atios 1^i'? a^ I su ^^rcocul^a ► ^itín l^or intruducir

v diftuidir este culti^o en nncstro f^aí^, sci ► ala lu^ cn-

sayo. rcalizados por sn inieiuti^a en Guiliiízcua y Viz-

caya y da noticia de ,^n itnplantaciúu, cn 1i^6, cu

Ala^^a ► . Su acticidade^ en c^tc a^pectu debieron ^cr mú,

bicn cuetáneas ^lne con^ceuencia de las quc Partneti-

ticr dcsarrollú en Franciu de 1771 al ^II, ya que, ^i

hicn la fatnosa inemoria de é^te a la Acadcntia de

13e^•ans^ín, en 1; il, se ĉala cl priucij ► io de sn labor

ita^ta 1;8;, fecl ► a del culti^-o que rculizó en las pro-

xin ► idadcs dc París, en los llattus dc Sablons, cttsayo

►luc se Itiro célcLre eu la historia dc lu 1 ► rolta^audl

dcl culti^o, nu cotnienza rcaltnente la diln^ión de esta

producción a^rícola en l^^rancia.

5u difu^i,5n ^•n F.epa ĉa a 1^artir dc Jas lccl ► as autcs

menciuuadas v cn las ^1us tíltitun^ décadas drl ^^^t ► t

debiú rcalizar^c con hasta ►^tte rahiilcr. .Así lu juzna-

nto.:, a falta dc otros autcccdcntcs liistúricos, lior nna

interc,autísima ^ ► ublieaciún de aqnclloe tieml ► us, que

^ul^uuemos liocu cuuocida. í^oe refcrituos al « Scn ► ana-

rio ^le ^1^;rict ► Itura y Artcs Dirif;ido a los Yárrucus»,

quc I^ur real ordcu de Carlos N sc iniciú cl año 1797,

con cl fin dc di^•ul^ar los couocitnicntos dc A^ricui-

tara, artes y oGcios tíliiles, 1^rosibuicudo la labor de

educaciún e instrucción dcl pucblo, a la quc tautos
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afanes ^ledicó el monarca su ^^redecesor. La lectura de

cstc «Scruanario^,, cuya pnblicaciÓu duró hasta 18(18,

rcvcla la l^ropa^anda y exicnsiúu ile! cultivu en di-

versas re!,riones españolas, los m^^todos en ^I e^n^rlea-

dos, sns a^^licaciones a la alimentaciún humana y del

ganado, cntre cllas la elaboración de lran en mezcla

con harinas rle otros cc reales, cspecialmentc tri^u,

sin duda ^rara liacer frente a las consecuencias de la

Ircnuria rle í^.^te algruios arios. 11os l^one también en

antece^lente.^ re.,^^ecio a las variedades entonces cono-

el^lds v a^11 ['('^11'UflUl'CIOIl, ll0 ^010 ^IOC vI8 Vf'^;etiillV2l,

lror los tabérculos, ^ino ^^or 5crnillas, proccdimiento

inny rccorncnrlarlo ^ror Par^uentier jrara evitar las de-

lirc^iouc_, de vi^,ur ,obre lo que hoy ienenios un

r.uuccplo u^uy di^tintu y que, unido a las v^n•ia-

cioncs a ^lue tanto se presta csTa planta dentro de

las c^n•acterístieas espccíficas, contribnyó a la multi-

jrlicación de variedade, cn el crirso riel tiernpo.

Alava, ^luc conro va in^3ican^o5lrabí^r iniciado .^-u cril-

tivo al euniicr^zo del último ciiai•to ^lel siglo xvnt, v

r^uva x^ri^•ultrn-a sufrid ^;randcs qucbrantos, corno con-

secu^^^ncia de las ^uerras con 1?rancia, las de la Re-

^^íiblica y ilel lm^^ea•io, al terminar ésta deci^lc ^lar

lm nucvo y vi^,oroso impi^lso a sn ^rroducción a^rí-

cola, y e..peciahuente rle la Iralata; acuerda sn Di^rn-

tacibn l^'oral cn 1817 la obli^rztorierlacl de su cultivo:

circula instruccioncs a las Hermandades sohre el mi^-

mo, y sn primer maristrado, cl di^intado general, per-

sonalidarl rle al[a^ rlotes y cultura, cou niotivo ^le stt

cstaucia en París, el mismo año, para arrealo con el

Gohicrno de Francia de cuestiones económicas dcri-

vadas rlc las guerras, estudia allí los Irru^resos hahi-

^los cu las nacioucs eriroj^^eas durautc aqucl Ircríodo

ian calanrituso ^^ara la unestra; a^qoierc .^emillas,

cntrc cll^rs ^lc las mejures varie^lades de ^iatata, Y

^^udo coutem^rlar la famosa colecciún del .Soleuiruia

Tub<•ruswr, ^Iuc ^le.,de 1815 Irabía entregado la So-

ciedad CentraL de Anricult^n•a de i+rancia j^ara su

con^^^•rvaci^ín, cnslodia y acrecentamienlo a uno dr:

sii, ruá; rli.^tiu^iiirlo., uricmlrro,•, 1^1. rlc: ^'ilnrorin, y

^Iue ^lc,de cntoncc.,, y en sus cnltivm dc Verrieres,

contiuiró cq r,a c^^lebre casa, arnnentando eu el ctn•-

so de lu; aiios.

Vista general de la F.siación Central de Iturricta (Alaun) cn 1'^43, cn

Sin lrretcndcr tnra rc^^cti^•i^ín ^lc la Iri,turia, hicn

cunociila, de la inlruilucciún ^lc r^la fnrno.^a ^olaná-

cea cn F.tu-olra, dc^ilc las ^^er•licnti•s y nic.elas ^lc la

^ran cordillera auiliua, .,úlo hc rlc rccorilv la contri-

1>uciún a su cottocirnicntu y la^ ^^rirncra^ rcfcreucia,

de su eYisteucia e imlrortanci^r ^Iuc .c ^lcl^en a ni^^•,-

tros historiadores y crunislaa ^lcl dcseulrrirni^•ntu v

conquista de las tierras suil<unericanas. Cicra ile I.c^"^n,

Lópcz dc Gomara, Aguslín dc "l,áratc, ^•I I'. Acoslui v

el inca Garcilaso dc la Vc^x descr•ihen la^ ^ur^rns, r^uc

servíau de alitncrtlo a lun indí^cnas ^Ic lu curilillera

dc los Andes, en Perú, (:Irile y Vucva (^ranarla. A lu^

eapariolcs fu ► dehi^la la ^rriu^cra inlrorlucciún ^lc c^aa

^rlanta en Euro^ra; cn 1i65 lrarccc ^lnc ^e Ic liiru un

envío de Cuzco al rey I^'eli^re I1, cl i^uc. a.,u vcz,

qnizá como cririosiriad dc las nucvr.s ticrrti^^ ilc^^^•i^-

hiertae, la^ cnviú a S q 5tinti^la^l el I'a^^a. \u ^^arc^•r

^^ue cu f':^^iaira, cotno octn•riú en vario^^ ^^aí.^^^^, iliiran-

tc nruchu5 arios, sc Ic concc^licsc irul^orlancia ni^iy ^^ue

hajo el ^ruuto ilc viaa hutú^rico; ^ror cllu uo ^e ri,^uiai

^u ^•ultivo; ^^^^ro ^lc los ^^r^^^lncto., ^l^^l ^^rinu^r ^•ir^íu

e,^ruñol, v de,^^lc Ilalia, ilou^lc al ^iarcc^^r Ile^^^^-^ a r.^-

timtírscla ^rara sn utiliraciúri, ^rasú hacia l:i8^ a rua-

nos dcl Ic^adu ^iontiGciu cn lic^l^icu, Ile^;anrlo ^li• i•^,Ia

^^roee^lencia al^nno^ tulr^^rerilos a ^^o^lcr ^1^^ Cln,iii^.

el farnoso botánicu, cn 1588, qnc la culli^^ú ^^n lu^

jardiues rlc Vicua v 1^'rancfurt c Irizo rina nrinu^•iu^.a

tlesca•i^rcibu. Pucos año, ur:ís turrlc, al lauil^i^^n liol:i-

nico Ga;^rar liauliiu, quc lu clasiGaí v rl^^nuruin^"^ .tio-

/tuaunr 'lub^^rr^.5^un, noinlrrc rjuc conGruxí I,inneo ^^n ^ii

aS^recies PI<tntaruru^ v cou cl r^nc lia .^c^;ui^ln liaslyi

nuestros días. Lu ^^atala yuc lus iu^lc^.c. Il^•^arun a

su Patria desdc ^^'ir^irtia cu I.i86, couto cu^r-w•cnrn^•ia

dc^ la colonizaciú q rlc ayucl liaís lror ^Valllirr li^^l^•i!„

v quc ,^in ilu^la fur intru^luci^la cu c.a coluniu, ii^•

jiroccdcucia c,^^uñola, ilc lus rc^,iunc, ^^rruana^, u cl^i-

Ienas, Iuc^ rle,crita ^ior el I^olánicu iir^l^^^ .lul^n Gi^raril

en 159^. Las dr ^ir•occ^lcnciu ^lirccta r^^^aiiula il^^ I;i

^n•itncra ^n•odiicciún tcní^u^ la, (lorc, ^^iir^^úrra^, tii-

b(^rculo ^lc carn^° Ll^inca y^ricl rujiza o ^rur^^úrea;

la rle iniroducciún in^lcsa, ^iuseía la, flor^•s hlan^^a^ ^

cl tnb^^rculo ^lc carne blanca v l^icl amarilla. I)i^ e^tu^

dus til^os dcrivan una hr^ui ^^arlc ^1^^ Ia, ^^ari^•^la^l^•,
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la que se realican ampí:aciones de su/^erficie eultiuada y edi/icaciones

l^r^^^luciilx^ ^^ ciilti^a^ltt^ iltn<uttc ^lo^ ^i^lo^ cn Enro-

l^, ► . (:uanilo c,lr culti^^o ,c l^rol^a^u c^i Francia ^' ha-

l^aiia, u(iuc. ^lc la ^l^^ciruoct^ ►^a ccnttn•ia, Yarntcnticr

cila cn ^u; c^crito• trccc ^aricda^lc^. csl ► onirn^lo ^u^

caraclcrí^tica^. I)a ^^,^ta^, ul^tnw, ^uricila^lc^ ,c intlior-

luron u l^:,l^uiia ; li^^ro con anteriori^la^l a c^a fccha cl

in;l^^^ R. I^I.^v^^cll dc^crihiú ^ictc <<n-ictlatlc^ ctt 1;5^.

^^^,i lo ItaLía Itcclto ilc nuc^o 1). ^^crlc^ cn I ^^0, cn-

Irr clla^ tiu^i ► ná.^ tctnltrana, ► ^tic ^natlnra ^lo^ ^ncsc^

anlc^,. 5u ► ncr^^illc cn I^9.i cuu ►ncra nucvc, ^lc ella^
r

^lu, tc ► uliraua^, cinco tttrtlía^ ^ tlo, fort•ajcra;. ^ a co-

nrcnza^lu cl ^i^uirn^c .^irl^^, cn «Gartlner"^ and I3uta-

ni^a,^ I)ictio ► tary» ac^ dc,cri}^en cu^trcnla y trc^; Pui^-

clic cn 1819 ntcnciona ^ cla,ifica Ircinla v trc^ ^-at•ie-

ila^l^^^, tluc ur^lcna ^c^.rtút ^ii ltrccocitlad, ^li^tin^,uicn-

tln la^, ^luc ntailurau antc.^ o de^l^ui^^ tle a^^os ► u. _1 ntc-

ili^la tluc cl tic ►ulto avanza sc ^^tn ilifca•cncianilo c^ ► -

raclcrí^lica^ ilc ^ario^ ú rilcncs en la^ ^^arieda^le^ o ca^-

ta^ ^luc ^r l^rir^lucen; ^^^ intentan cla;ificacione^ ltot•

^ii^ ili^^cr^u, caractct•cs. h;n I£3k6 I. ► colccciún Vil ►uo-

rin. ^luc ^a c^ cl mucar.n•iu v rc^!i,[ro dc ItiS cono-

ci^la^. rcúnc cicnto ^ctcnta ^- ^ictc. _^ liartir ^lc csa

fcclia la l^ro^lncciúu liatatcra dc F ► n•olrt ^ufrc wi ^er-

^la^l^•ru ^lc^a^lrc ltot• I^t i}nc etttuncc.^ •c Iluutú <>nf^^r-

n^^^^l^nl rl^> / ^ ►- ^^^untn ^ ^luc aiiu^ má^ tar^lc ^c ^1cl^^ruii-

naliu Yh^^lu^th(uru i ►► fr^.,tnrt.,^. -U nu It^ ► Il^n• tnc^lio^ ^Ic

^•^^nil^ulirlu ^^ ^^xlc^n^lcr^c ltor totla h;iu•ol^ta, cl cultivo

^ul'rc tui nra^c ►•etrocc.^^; ►m^clta, ^lc la^ ^aricdudes

c^i,Icntc^ ^1c,al^arPCCtt no ^ólo ^l^^l culti^o, ^ino dc:

la^ culrcci^^ ► tc; ^lc lo> ccnlro^ cicntí(ico^ ^- ^lc lo., ^e-

Icccionailurc... ^ ilworitt con^i,^na ^•u 18^'? tluc en e^c

l^críoil^^ niá^ ilc la^ ilo; tcrccrt ► ^ l^artr^ ^lc Ia^ ^aric-

il^i^l^•^ c^i^tcntc^ Itan ilc,uliarr^ciilu; ^in cnil^ar^;u. cn

c^a fcclia ^u c^^lccci^"^n rc^i^tra tlo^cicnt<t^ tlicr. lo quc

niuc^ ► rn cl cnurutc a^^ancc a tluc cit I^ ohtcnción tlc

clla• ^c haltía Ilc^ado. :lnálo^!^a, cuit^ccucnciat., ^c dc-

^luccn ^Ic la^ rc(cr^^ncia^ ^lc lo; a,rónmucr: }^ ^,clecciu-

na^lurc^ in,lr^r,. La^^^,on, cn ^u «'I'Itc A^riculttu•il^

1^9. ► nual,,, cn 1836, tttcnciuna cirnlo cuarcnt: ► v.^ci^

^^uric^lu^lc^, ^lc Ia^ ^lnr actualtncntc mu^- l^ucu^ ^ub-

^i^tcn. I)c^ilr ► nc^lia^lo. tlcl ^i^,lo ^^^ ^r Itacc nt^í^

acti^^a la Iahur ilc lo, •clccciotta^lores dc c,,o, liaí;c^ ^

co ► nicitza In ^lc lo^ norl^^a ►uct•icano^: tu^a^ ^ utras ,c

itttcn^ilican cn ^u ►ílti ► no cuart^^ ^ l^ru.i^^ucn cn lu

iluc va ^lcl .i:,^lo ac ► ual, auntcnta^la; con las ^lc lu^

alemanc^ y liolan^lc,c^. Los cruztnuirnlo^ cn ► rc cnri^•-

^la^1e^ I^t^ l^rodocen ntic^as e intcre^antí,ima^: la mú^

ordcnada documcnt^tci6n ^lc ^n^ orírcnc, liucc 1^^^^ilrlr

cat,thlcccr ^us ^cncalo^^ía^. l^c^alc 18;'? a 19(1'? I,i co-

lccción j'ilntorin atuucnta cn ^^^traorilinariu ctinti^la^l.

l^cliltc dc ^^il ►norin. cn cl calítlo^,o ^lur l^ul^lica cn c^l^t

tíltitna fccha, dicc ^luc .iqu^^lla .c h<t cnri^lu^^ciilii lia^-

tn el lituitu clnc ntil tlo^cienta^ ^r,;cnlu ^^arictla^lc, nnc-

ca^ ^e han introdttcido en ^tt c^lcccicín dc ^ crricrc^;

^Íc^de entonce. htt^t^t 1910 con^iilcra cl a,rr^íuunio I'ratt-

c^^, Rcllhanll qttc cl ntímcro ^lc la. conociil^^.i^^ ^,^^ l^iic-

dc cifrar cu mil ^ci^cicnta,^; no crccmo: c^a^^^rrailu

c_^tinun• t}uc ho^ ^oLrclta^an cn muclto la^ ^1^^ niil.

L'nu gt•an lt<u•Ic, Ia tna^ot•ía, ilc,ultarccirron cn cl

curso dc los años. La cnfcrmc^latl cita^la, Ia ,^ti^.lilu-

ci^ín, al ^t^^.u^7ar la ^ucjora ^lr I^i; ntá^ unti^ua^ l^or

otru^ dc ntcjorc^ cu<tlida^lc^ rluc ^lcntan^lali^ut lo^

mcrcado., y lo. l^roccsos dc dc^^cucraciún no aclm•a-

ilo, ha.an cl se!,unilu tlcccnio ilcl ln•c^cntc ^i^lo, _^^, ^in

^lu^la. a^;ra^ ado.^ cn lo tluc ^ a ilc ^I, liau oltra^l^^ c^^inu

concat»a^ 1 ► ara ^n•o^lucir estc cfccto. T Ic^^ií a c^^ttcrc-

I.n•^c Ia ul^inicín ilc ^lue la, ^^aric^la^lc^ ^lc 1ta^a1"i nu

alcanz<il^an una ^^i^la mcdia <ulicriur a li^. ^cin^ii•in-

cu año^; ^c atrihtiía a caa^^t, G;iolcí^ica^ iluc Ia^ lia-

cían ilccrcccr cn ^i!^or; cl ^^icjo conccl^lo ilc la .w^i ► i-

li^/rz<I lior .u rcltru^lucción a,csuttl yuli^i,tía l^ur^i inii-

clim: ^in cuthar^u, ^c,rtrixn ltcnltn•anil^^ al^,ttna^ anli-

^laí.,itna. ^aricda^lc. ^lc^dc cicn a cictt^o cinciicnt.^

aito^. Lo^, ttucvo^, cunccltio^ tlc lu. ^Ic^,cncrncionc^^ ^^Ir

la adaltlación ^• cl c^^njm^l^ ilc ,ns cfcclo^ c^lilica cn

la acttiali^lad lo ilnc ^^n c^a^ cun^ccucncia^ ilcltr atri-

I^uir^c a condicionc^ i ► ttrín^cca^ ^lc la l^lanta. ulturlr

ilc la inllucncia ^lcl ru,to v cl ntcrca^lo ^lc con.^ ►nnu.

Si cn al^:uuas nuciones ha ,it1o lto^iltlc ^c!_tiir. nicr.

cc^l a docutuentaciún ^lc ^u: cnti^la^lc; arrunúmica^ ^^

científica., y a la ^lr lo.; ^elcccio^^adurc^ Ia cculnciiín

tlc c^tc factur funil.unrutal tlcl culti^^o iluc c^ I,t l^lain-

t^t ^entilla. tto ltu oc ► u•rido otro tant^^ cu la nuc^tru:

^luizá al^^tín día lit ► cdan a^l^luit•ir^E^ nta^^orc^ anlccc-

^lcntce que lo. que hoy ;c ltosccu, auntluc lo ^lu^la-

► nu^. Al ► ^n•te dc lu que en línea^ aU•á^^ con^i^;nanto•
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re^pecto a introduccicín de variedades y, sin duda,

obtención ►le alrunas por reprodnccicín por semilla

efeetnada sin orden, más bien al acaso, por a^;ricnl-

tores carcntes de ilustración, sohre todo en los pri-

meros mesee del culti^^o, es in^ludable qne acluí, como

en c] extranjero, los terribles efectos del Yhvtol>torn

a partir de 1£3^^:> v ►larante mnchos años, prodiijeron no

sólo la rcducción dcl cultivo, sino también la pérdida

►le ^-ariedades entonccs eaistentes. Fn 91a^a, los ^cAna-

lesn de su aCasa Modelo de !1^;ricultur<u^ consi^man

la ma^;nitud de esos ilcfectos, qne casi lo hicicron des-

apareccr; sin emhar^*o, sub=istió al^nna cjue otra va-

riedad más resistcntc a ese azote, pero quc al corrcr

cl ticmpo desmerccicron ante loe pro^resos obtcni-

dos cn el extranjero. En el iíltimo enarto dcl pasado

si^lo la misma institnción citada trata de rcconstituir

csie cultivo de ianta importancia; desh^ ► e^s ^le una

adecna^la cxperimentación, intr•odnce la famosa va-

riedad Gnrlv Rose, creada por A. I3resse, en Estado^

ITnidos de América, y lanzada al mercado en 1861,

pro^enitora de tantas interesantcs varicdades poste-

riores. Más tarde, la no menos c^lebrc ílla,l;ntcn Bo-

►zurz, creada por el seleccionador in^lés .l. Clark v

]anzada al mercado por Suttón cl 1875, que ►le tanto

favor ^o•r.ó durante a ►ios hasta dne fné desechada del

cultivo, probablemente por el efceto de las de,ene-

racioncs, y cuyos prohenitores eran la mcncionada

Early IZosc y la Victorirz, dc Patcrson, pro^enitora

e^ta iíliima de tantas varieda^les modernas. Con estas

v en dicho período fueron introdacidas otras como

la Scn ► cissc o Rojci cl►^ Riñón, duc se extcndió a otras

reniones españolas y qne aún sahsiste.

De cstos orígenc5 y ►le importaciones efectuadas en

ocasioncs por particulares; I^or nnestros indimios,

procedentes ►le Anu^rica ; por el comercio dc serni-

llas y por el Fsta^lo en tiempos más recientes, pro-

cedc la patata cultivada en nucstrn país hasta hacc

pocos afios, m^s los cnltivos dc Rm^al T^id ► tc^• v Uh-

to-date ^le nuesira cosla de Le^^antc v Canarias, efec-

taados a base de cxportación a)nnlatcrra y rlc paiata

semilla propo ►rieua^la por ]oF impoi•tadoras in,leses.

.luntamcntc con c,to• ► ipu, v^^u•ic ► lu^lcs, I ► an I^rc^^a-

Iccido al^nnae, mny I ► ocas, ilc las ► n^ís an ► i^;uas varic-

dades qae po ►len ► os calificar ^lc in^lí^cnas. las ^luc

me.lor fucrou acomo^lán^lo.c a nur.u•os n ► c^lios natii-

rales, v aun cllas no con^crv^ ► n^lo cn absuliito cl til^u

I^rimitivo, sino allcra^lo con v^u•ia^•ioncs a vccc^ li^c-

ras, qne pern ► ilen snlioncr ►► n co ►niín ori^;cn. ^aric ►la-

^lcs qne, en neneral, v casi totalmcnlc, sc ► nuc, ► ran

infcriores a las creacionc^ ^le e4tus riltirno^ ticn ► lio.^,

capaccs tlc satisfaccr la^ n ► :í, ► li^^cr^a^ cxi^cncia., ilcl

cnltivo y ►lcl merca^lu; pcrn ^luc, oririnailas cn ► ur-

^lios distin ► o.5 a los nuc.^trns. prcci^an ilc ^^n ci^nlra^ ► c

^n(iciente, v bicn oricnta ►lo por la a^;runo ► nía, a ► uc^

^lc incorporarla^ a la prác ► ica a^rícula.

x * *

Fn nacstro país, al tcru ► inar cl tcrccr dcccniu ^lc lu

actiial ccntnria, ofrccía csla pro^lncci^ín ahrícola pro-

hlemas iml ► ortautísimo.ti I^or rc•ul^^cr a lus c^nc nn se

liahía, en mucho^ año^, presta^l^^ la atcnción ni lus

u ► e^lios adccnados para rc^ol^•crlo^, contrastando c^ ► a

situación con la quc I^rescntaha cn la n ► ayor I^artc

^lc las nacioncs do 1?in•opa ^r Am^^rica, ^lonilc sc Ic.

hahía conccili^lo muy ^ran^lcs, y cu rrlació q con cllo

sc contaban los hro^rc^os habido5, ^lc los ^luc, si cn

I^arte pudíamos participar, no po^lía olviilarsc ^^nc

csta clasc rlc cuestioncs, como cu ^cncra1 to^l. ► .^ la^

a^_rícolas, exircn eolncionc= pca ► iliares a nncslras c._

^^cciales v^^uriadas con^licionc^s ^1^^ ► nc^lio na ►►n•al y

cconcímico social, hasa ►las cn cstn ► liu, in^^c.,ti^;ación

y cxperimcntacicín arrun^í ► nica, ^luc Ir.^scicn^lan cn

or^anización conscci^cntc v a^lccua^la utilizuhlc ^^or

la práctica a^;rícola.

l^cstacal ► an cntrc clla^, consti ► uycn^lo cl niás ini-

I^ortantc núclco dc la lahor por rcalizar, las ^lur sc

rcGcrcn a procccr al c ► ^1 ► i^^o dc planta scniilla ^Inc

rc^pou^la a la^ cou^licionc^ ^lc ^uni^la^l. pruilncciún,

prccocida ►1, caliilad, rc5i.ycncia a^lc ► cr ►uiuadas ^^ n ► á^

I•rccncntcs cnfcrmcda ►lcs, dac nnc.^U•as ^aric ►la ►l^•, ilc

an ► i^^r,uo, ► luc sun ► crau^ru ► c I ► cmu. nicnciunail^^, sc lia-

Estado aclual de las construcciones en la Estación Central de lturrieta.
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llahan ^•arentec u no las ofrecían en el grado qne exi-

!,̂ ^e un huen ^•ulti^^o, orieuta^lu a la ^+onsecncicín de

lo• n ► rjure., re^ ► tlta^los eeonómicos } a la satislacción

il^^ la^ n^^^•r^irla^le: ^- esi^rn^•ia; del mer^^ado y dcl

^•un. ► nnu.

tiol^r^^ tu^lo: e^tos hroLle ►nas don ► inuLa uno, de

^unia i^ innie^lialu tra^^^endeneia. tanto Itor lo ^lue ^e

Caftiuos de /ami(ias y masas de pafata nUriginab, en la Estación 1

C Ientral de Iturrieta.

refería a las vari^^ilailes in^línenas c•otno a las impor-

taila^; la ^leno ►nina^la d^>,^^^n^^ración de la patata.

Lo^ f^•n^ín ► en^^ ^- i•on^e^•n<•n^•ias en e11a eomprendi-

►]u^, I^or lu n ► eno5 al^nnos, fneron va ol ► .•ervados des-

^le lo.^ liri ►uero, lieml ► os ^lc la difusió q de sn ^+nlti-

^o. Parnientir_ en ^n e^^lebre Memoria a la Sociedad

ile -1rri^•iilt ►n•a ^le l^ran^ia, en 18^6, ^e ocnpa de la

^le^^^n^•rat•i ►ín ^• ►li• lo^ medios de e^itarla, consecnen-

te eon la idea tlue dc su ori^,en ienía ^ clue jterilnrcí

I^or Inr ro^ año^. ^^n lo^ me^lio, anron^ími^•o^ : el de-

^•r ►•^•in ► i^•nlo tle ^^i^or dehido a la ^^rolon^,^ada reltro-

tlne^•i ►ín Itor ^ia ^r^netativa y^ne aeuilien ►io a la mnl-

til^li^•a^•i^ín ^tm• ^en ► illas había tle ecitat•se. Se n ► eneio-

uaha ► •on ► o ► oanife,tación e^terna de este lrt•oce^o de-

_r^^n^^rati^o cl a^liei^to arru^_*a^lo, rizado ►le ^tts hojas,

^rí.,ulrs, fri..c^, el t•ttrl de 10.5 in^le^es, dne en F^I ► ocas

I^o^I^^riur^^;, ha^•ia 18°8, se menciona ^^n la c^Encico-

I^loili^^ for Car ►l^^nin^;» ^^ t^ue Sutton atribuve ^^ limi-

ta a^ arieila^l^^• imltorta ►las de An ► ^ri ►•a. Nnestros

q ^;rii•ultnrv^. ►le Itrinciliio ►1 ►^1 xi^ rto dejen•ou de ohset•.

^ arla.

T)e ^^^•inti^•ini•u ai►u^ a c^ta fecha, lo. enlti^os de pa-

tuta ^•n l+;^haña manifie,t^ut ma^>ore,^ fenómenos de

^lelirr^iún y di^minu^^ión pronresiva dcl rendituicnio

^ tantai► o de lo^ uil ► r^rcalos en los atios 5i^ttientes• Se-
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^^tín las condiciones meteorológicas, climáticas y de

cullivo y snelo, los feuGntenos obscrvados eran ntás

o menos acnsados. Se acompañaban de desarrollo

irre^,nlar de las 1 ► lantas, tono amarilleuto de la^ 1 ► ojae

o c^uu ► hinado con el ver^le y ltardo, liroduciendo nto-

saic•u.., necro5is del par^^n^uima, e ►u•ollado, abarqui-

llado ^le las hojas, espeeixln ► entc las inferiore^, arru-

,ramicnto ^ ahullonado de las ntismas con acortamien-

to de los tallos y ran^as, ^lando a la mata asltecto dc

arv-e^^^u/[aclo, dismiunción del tamai► o ^le conjunto 0

rlrrni.,mo de ]ae mismas y pro^resi^^a disminución de

ntím^^ro y tamaito de tuh^^rculos. Fntre los años 19`?0

a I^)3fl Ciudi ►nos ohser^ur, aan cu las zonas produc-

tora= ► le j ► atata de siembra meno. a^e^jnihles a las de-

r^•u^•ra^•iones, hu^ta ^0 ^ 8O por ]00 de ltlantas afc^-

ta^las. h^studios exherirnentales realizados con lil.nt-

las 5anas v c:nfcrtuas al finalizar esc heríodo, con eu-

1ic^iente núntero de ellas I ► ara est^tl ►lecer un criterio

e^tailí^tico, nos acnsaron reduccir ►ne^ ►nedias de eos^^-

cha de 50 a 60 jtor 100. F.u pocos años ^-imos desapa-

recer en un pueblo los cultivos de patata para siem-

bra, que la prodncía bien acreditada, ante el aruta-

miento de )as plantas v redueciGn dc la l^rodnei•ión.

N^ta situaci^ín concorvlal^a con la obser^ada años

atrás en al^unos ltaíses ►le Ein•olta y América y con
lo. ^iroceeo^ ^lenenerativos estudia^lo5 desde 1913 ltot•
el 1 ► rofesor holandés Qnanjer y atribuí ►los 1 ► or e^l ^-

pm' otro, di^tin^uidos 1 ► on ► bres de ciencia cjue lo^ 1 ► an

^enui^lo a 2^irus fi.ltrantes o ultraviru.c, a cnyo orincu

^e dehc• q tambit^n enfermedades de otras muchas ^ ► lan-

ta, v del hotnLre y animules. Las teorías de la sc^ni-

lid^^l hro^ocada por la rel ► rodn^^eión a^exnal en 1.►
liatata, sosteni ►lu por los anti^ttos a;rbnotnos, ]a tle

iutlueucias ecolcígicas pro ►lucioras de ntntacioues pa-
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tulrí^ir•a^, rr la rlr•^r•nr•r:tr•irín (isirrlrí^ir•a ^;rarlu:rl fr ► rr

r•au^a^ I'í^ir•:r^ rr rluínrir•e ► <, r•rrntrr la= rlc ^^'akkcr }^Ir•r-

kr•n^r•Irla_r•r: la, ► ná^ rr•r•ir•ntr•^ rlr• ^•ir^ntílir•u^ franr•r•^r•^

^olrrr I:r in(lur•nr•i:r rlr• la;

mir•urri^n.ti u Irrrr ► !^rr, con

lo., r•ualr•. ^ i^ iría r•n .cinr-

bi^i.^i.. la Iratata ^•n la^ ;ran-

de•.^ allitnrl^•^, I^rir^lu^•icn^lu

sti nrayur ^i^ur v .^anidu^l.

^ rlur• al ^^•r 1ra^larlu^la^ a

las r^•^iunr•^ buja^, al l^er-

der.5r• I: ► .^i ►► tbir^.,is- Ire•rrlr•-

rí:► q Ia ► nhir^u ^r ► ^^i^irr, I ► :u ►

r^^lirlu ^ti In,r:u• a la ctl^li-

^•ar•iún rlr• lo^ ,^ulri^i^ cita-

rlrr., Irrinr^•r:►►nr•utr•. Au c•a-

br• ilu^lar ^ulrrr• la in-

^ llu^•u^^ia ^Ir• la^ r•unrli^•iu ►► c•

r•c•i>Ir"^^ir•a^ rr rlr• nrr•rlio en la :rr•u ►norl: ► r•iún dr^ la^ ^^a-

rir•rlarli•^ rlr• ^ralata ^^ r•n Irr• rr•^nltad^^• r•un r•Ila• rrLtr•-

uirlu^. I^:^Ia^ inlln^•nr•ia^ _^^ r^^rn^c^c^ur•n^•ia:, ync frur

^i ^^rla.. Iru^^^lr^n ilar lu^: ► r a la nr^•jor ^r Ir^•ur a^lufrta-

r•irin rlr• ^^ari^d:rrlr•. frroduc•irla^ r•n otro, rli^tinlo.^ a lo^

r•u r^irr• ^r• lirc•tr•nrli• r•ulti^^ar. ^un rr> ►•^^r.,ibl^•.^; c^ d^^cir,

^lr^,alrarr•^•r•n cua ►► rl^r ^ncl^^r^n al medi^r Irara quc son

^ ► litas. ^..r^ frrcirlu^•ir1a5 Iror lu^ vira, s^• .uiuan y las

agra^^:u ► al nnir,i• a las prin ► r•rac. La lilanta c•ufr•rwa

11N ^^II'll^ ^I^!Ilf' ( 'llll'1'111F1 ^" f)1'll^l'1•^H PR ^Il Illal. .1^1 (•OIIIU

^u rlr••r•r•nrl^^ncin : la^ ^ irosi^ ^•n la Iratata ^ou ltcrr•di-

ttn•i:r^ v Irrrrnrr^^iva^; uo ^c Ira llc^^;adr^r a n•ni5trar ni

u uhlr•nr•r ^^ari^•rl: ► rlr•^ inrounr•^. ni atu^ r^•^iac•nt^s, aun-

rlur• r• ►► r•a^o^ ^u rr•: ► r•r•i ►ín ^r• m:uiiñc^ta ^li^tiuta. Lx

ni:<<^rr Irarte dr lu. I^roc•r^,^r^ rl^• dc^^nr•rac•i^ín alrar^•-

^•r•n i•nuyrli^•ar3^r^,, Irrrr intr^r^^r•nir c•n ^•Ilo^ c^iu ► filc^jo,

rl^• ^ irtr^ rlur^ ^tunan ^i iuterfi^•r^•n ^u^ ^^fr^^•tos. La tr^ ► n^-

mi,irín rlr• F.^t^s ^irrr<is ^e rr•aliza fror I: ► sa^ia; pur

inrx•ula^•i^ín o in^-^•r^^•iún en I^r., tr:jido5; hor inedio^

m^•^•áni^•ir.5 u Irur Iricadura^ rlr• in,ecton rln^ l^revia-

nu•ntr^ lo hir•i^•rv^n r•n Irlanla^ ^•nfr•rn ► :r^. l'na ^^r^z rfur

Itan Iren ►^tradrr e•u una Irurlr• ^lr• la Irlanta, Irrr..r•r•n rrnu

^ran far•ili ►larl rlr rlifu.iúu, infr•r•lanrlrr Irr, trrlrr^n•nlu;-

uir^rlio d ► • rr•Irrir^lur•r•irín a^^•xuul. In•ru r•: ► ,i ntrnr^:r ^r•

transmitc^ Ir^rr la ^r^n ► ill:r. L: ► tra ►► .nri^i^in ^r• r^•: ► lira r^•-

n^•raln ► cnle Irur lu., in,r•r•lu., ^^^lir•r•ial ► n^•nl^• I^i^ ^ífi^l^r..

rr Irul^;unr•,^. Lztc t,unrlir•irrnr•^^ rlur• li ► uilr^n I: ► r•siar•n-

r•ia ^ jrrufra^ar•irín ilr• r^au^, liu ► it. ► n rr Ilr^^an :t anular

Irrí ►•ti ► •a ► ur•ntr• la rlifrr^irín ^^ Irnrlra^ar•iún rlr• la^ ^ irrr-

^is d^^ la frat:rt: ► . f^;^tr• ^•^ ^•I c•u,u rlr• la^ z^rna, ^r n•^^i^r-

nr•: rlc c•lin ► a rltn•rr, i ► ulrrulriu, Irara ^ ► t vid:r, ^trjr•la^ a

fur^rlr: ^^ir•nl^^•, ^lr• trna lirrntr•du^l rli• la alnt^í,fr•ra rlu^•

dih^•ulta la u ► ultifrlir•ur•irín rlr lu^ áfi^lr^s, r•rr ► u^^ r•ir•rl:r^

z^nas ►narítimas ^l<^I ^^Virrt^• y Cr•otru ilr h;tn-^rlra, y I. ► .^

_ranrli•, allilurlr^.. l^;n r•^la^ ►ílli ► u:r, ,r• aitarlr•, ^r•^ún

^rlrini^ín rl^• atitrrridarl^•^ r•i^•ntífi^^a^, la^ rarliariuu^•^ Irr-

n ► incr,,r^ _^^ c•I ar•rrrtanrir•ntrr rlcl Irr•rírrrlir rlr• ^r•^r•Iar•iriri.

ifuc rlr•tr•r ► nina r•n Ia^ I>lan-

[a^ Irrrrr•r•rlr•nlr•.• ^lr• Inlr^^rr•1 ► -

I^^. r•n ^•Ila^ Irr^rrlu^•irlu, rrn:r

rrr^li^•i^lu^l ^ ► rn ^irur rlur•,

<iu .r•r Irr•rntan^•nlr•, r•n I:r

rl^•sr•^•n^l^•nr•ia. rlrrra r•n rll.r

^ ► I!,tín tir•n ► fr^r- ^fttizá ^1^• ^1^^^

t ► tr^•., :uirra.

I';ar^ ^•rrn^•r•Irtr, ^Ir• lu^ r•^rn-

rlir•i^inr^ rlr• Irru^lu^•r•irin ilr•

Iratat:r -an:r ^^ ^ i;^rrru^a rlr•

^i^•n ► hra ^ ir•n^• a i•^Irli^•:rr y

rrru(irn ► :rr la anti^n:r Irr.ir•-

lir•a a^;rír•irla rlr• rr•r•rn•rir, r•n

nrr^^slru Iraí^, lu, a^ri^•rrltu-

r^•^, a Irru^r•r•r^r• ^lr Ir: ► lala rlr• ^ir•ruhra ^•n dr•t^•r ► ninarlu^

zirna^ tu^rnlaiiii>a^.

^u r•xi^li^•nrlu Iralala. i ► rnrun^•. a I, ►^ ^iru,is, ni
irlrri^, urr•rli^r. rlir^•^•I^r, rlr• ^•unrhalir ^•arr. Irr^r^•r•^wrs ^lr-

Cu^tivos áe c/s^cenc^encias de cruzamientus en /^rimera. se•qunda
y tercera ,^eneración.
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,rt•n^•rati^^o.• uu cluetla ulru ,uluritín Irar<i lirutlut•ir I^u-

tat:t Itrút•tit•anit•ntt• ^ana ^ r^t•nta dt^ t•^;t^ t•<tti^;i; tlc• tlr..

^t•nrrat•itín. tlut• la^ t^nt• ^t• tlt•ri^^an tlt• la^ t•on:itlt^rat•io-

nr. atrt^•ri^^rt•.. I)t^ t•Il:r^ ^t• tlt•tlut•t• t^ut• Itarai ohtt•nt•r

ttil^t"•rt^rilu^, tlt• ^it•tnltra t•n Ia.; t•untlit•iunt•,

It r c c i ^ a It^irtir tlc

^^to^^l,s uri•^inalt•< tlt•^-

I^ru^ i^ltw tlt• ^^iro.i^ ^

c^ ilar. tlin•anlt• ^ i^

ntttltiltlit•at•itín, Itu.>t.r

Ilc^;ar a Itrutlut•ir !n

Itatat:t tlt• ,irutltra.

IIUt'\il^ 1'1117taI1111117('llr-

tu•^, lo tlut• a^ t•on^i-

^ut• =ilnuutlo t•^u^ cul-

12^^0,^ tlt^ ^nulti^ilit^a-

t•itíiz t•n n^t•tlio^ atlr-

t•uat^o: itul^roliiu. lia-

ra I.. citla tli^ lo: iit-

^cc•lo> ^ t•t•tort•,. ^ t•o-

nto t•^lo. t•n alt•olulo,

t^^ tlil'ít•il tlt• alt•<rnz:u•,

t• o nt It I t•tantlu t•^t,•

I^rot•t•^o tlt• ilt•I^nr:t-

ciún t•un lu ^-limin^^-

t•iún tlt• Itl:ntta.. ttut•

Itiitlit•ran a•r t•o^ua-

ntiitaila^, t•ft•t^tuantlu.

t•it ^iinta. t^n t•-o^ t•ul-

ti^n, tin:t >t•I^•t•t•i^ín tlr

t't,n^rr^ at•iún tlt• I a^

t•oittlit•it^nt^,tlt^ I^i

Iilaitl•t niatlrt•. \ut•^-

lra I^alal:t. ^a lo tlt^-

j a ni u• t•un^i^natlu

aint Ia tlt• la^ zoi,t;..

U^atlit•ional^ttt•nft^ t^li-

lizutla^ Itara Ia In•tt-

tlut^t•itín tlt•I tuli:^rt^n-

Ic, .rntilla. no ^t^ li<t-

Ilahu t•^t•nla tlt^ t•^^i^

t•^ius^t. tlt• tlr•I^rt•^.;^ín,

Ilc^^atln., v :r_r:n^atl:t.,.

^iu tlntla, I^^^r c•I tru-

^Il' ;II 11l• V 81'll'llill^f'^,

cn t^^lo^ tíllitnu^ lirnt-

I'rrt•i^alis, I^or tanto. alat•ar t•I tual t•n ^u ori^^t•n;

t•; tlec•ir. I^rnliurt•ionar al t•nllic^t ^intit•ntt• t•^t•nlu tlr

^it•u:. lo t•u^il t^u^t>titt^^e un I^rt^hlt•uta tlt• t^^t•ni^•a ^r-

It•t•ti^a; Itrt•t•i^:rlrt. i^uultit^u, tlatla la natttralt•ra tlt•

tlt^,t^ada.,, t•^a^ altcrat•iont•^ Itatolb^,it•a^ t

T
f',stnción Central ú e Iturrieta.-C u1!ivos de iamilias d^ /.^n'ala seleccionnda
^fe /^irmera y se^unda gencración. naladas por Iíneas úe remolacha /^ara

eo'ar t^osib!es transrnisiones dc degenerac:ón {^or los puhcnes.

b

I^u^, lo tliit•, a ut^í: tlt• lu, tlañn. tlirt•t•tt^^ t• inmccliatu^

tit• Itrulturt•iunar It<tlala ^t•utillx tlt^ tlt•fit•it•nlt• calitlutl,

liout• t•n nta^^ur rit••^,u c Itrli^^ru nut•^.Ira tttlal I^ru-

tlut^t•itín Italatt^ra. al t•un^t•rtir=t• ^n Irurt^ttlttrr= dc ^•.^a^

tlt•^^rn^^rut•ii^nt•, h^rt•tlitaria^ _^^ ^^ro_rt•^ ica^ ilt^bida^ a

I^. rillrcit•irri.^.

^u utudt^t tlt• tran^mi-

^icín. manlrut•r I o ^

c•ttlti^o^ tlt• Itatnta ^t•-

Ict•t•it,natlu tlr ^.irn^-

ltra, c•st•nlo.^ Itrát^lit•a-

tnt•ntc rlt• la^ t•au.^i^

uri^inuria^ tlt• la tlt•-

t;(`Ilf'1'.Il'lllll, 1'I1l'.^(I1111

tli^t^ ^ul^ont• una in-

lt•r^ rnt•iún I t•• t• u i t• :t

I^c•rnt^inc•tttt• ^^ tttta ur.

,runizat•itín ntlt•t^u:ttl:t

tlc Ix I^rt^tlu^^t•i^ín ^^

^^t•utu tlt• tlit•I^^^t Ituta-

ta. 1'a l^riui^•r^^ rr:t tir

la t•outltt•tt•nt•ia tlt• lu

It^t•nit•:t arrutttíntit•a;

cl ^t^,untlo, tnt:t t•tit•,,-

litín t^t• ur_anir^it•iúrt

inlc•t•^t•nitla I^ o r I a

tt^<^nica o, liro^ i^i^^-

nalmc^nlt•. ntit•n t r a,

Itallalta :tntLit•nlt• v

ntt•tlio, tlt^ rt^alir,ar^t•,

tlt• ttna at•t•iún tlirrt•t^_i

tlel C t^ n t r^^ tt^i•nit^o

t1^;rontítuit'u t't^nt li t' -

tc-^ttr t•ott Ia t•ol^ilior:t-

t•idn tlt• t•itlli^^atlurt•,

tlnc t•ot^l^t•ra^t•n a la

tntillil^lit•at•i^ín tlt• la

Itat^tta ^t•It•t•t•iu n a tl a

I^ur t^l.

I';^tt• I^rohlt•tnzi fttn-

tlatut•nlal It a It í a tle

utat•ar^t• I^arnlt•lautt•n-

tc• I^^u••a la nti•Jt^ra tl^•I

t•ulti^^o a olru^ lmn-

lt i t^ n t•^t•nt•inlr. tlt^

Itru,^rt•^o t•nt•antin a •

tlo• a tl^^tar a la Itro-

tlttt•t•itín ttat•ional tlt^
^.u^it•tlatlr^ uiá^ I^rttditcli^^a,. tlt• t•italitlatlt•, tlt^ Itrc•c•o-

t•itlatl ^^ t•alitlaitl t•ondit•iunutla, I^or lo^ tnt•rt•atltt:, tlr

rt••i^tt^t^t•ia a t•nft•rmcd^itlt^^ t•omo la rufia. tuiltliú o

I'lr^^i^tr>tcrn. tlnt• tuuto Itt•rJuirio t•atr^a t•n ^ari^i. rt^-

^^iunr<: ilt• inn^imidatl a otra<. t•mno ul t•únt•rr; tlr

r^ ^i^^it•nc•ia al at•ontlit•ionatnit•nl^^ a nut^^lrcr. ^arintlu^, ^^
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1•11 1':I^U^ Illll'll^, 1'llOlál^. ^11'll^ll•II^UN a 1'XtT•Plllfl.ti Ill' ^('-

t^rií:r ^ tt•ur^ri^ratura. ri•t•tn•r•it•niltr Irat•a cllu ul c,tnrliu

y r•trrrr^tr•trh:u+ibn de^

v^trit•^la^li„ t•rt^:ttl a 5

^• q ^•I ^•^tr•:rnj^•r•u. ^t•-

I^•t•t•irrnuntlo I:rs

nut•^tra^ v t•rt•anilo

:t L:t^t^ tlt• una^ ti

rlt^ ulra^^ t^.,lrt•t•it^. tl^^

.^olrrnun, Irur r•rrrza-

nrit•nlu^ r• Iriltr•itla-

^•iuu^•^, ^^u^la^ ^rru-

^ria^ tliri• i^utnlrirr^i-

^t'n t•uulitlatli•^ tl^•-

^cu^lu^ ^^ rt•s^ronrlit•-

^e^n tl^•I tut'.lut• mu^lt^^

:r nn^•aru^ ^re^e•ulia-

rt•^ r•xil,i•nr+ia^ v ni•-

r•i•^i^latlr•.•
-

Sc• i nr ^t rr ^ o t•u

n u t• ^ 1 r u. n^t^rlius

a}^runtítttit•u: la n<^-

rr.^irlarl rlt^ :r^tur•tar

^^ulnt•i^1n^•^ v lu: c^l^-

inr•ntu, ^rrc^t^icu ► lt<r-

r':r al^runl:u• r^.<1^^ ^•uri-

juutt^ rl^• r•nraiunt^s

rlu^• tun tlir^•t•ta v

^uslant•ialnrr^n(e

aG^^•tah:rn a rma rlc

nut•ara, nrá^ itn^rt^r-

t:tt ĉ Ir•^ lrr•urlrrrriont^.^

a^^raria^. la ^^r^^trnila

^rur t•I ^alur rl^ >n

lrrotln i• t• i cí n. v il^•

Ir•a^t•t^n^l^•n^•ia inu^•-

^^abli• t^n utr^t. itn•

lturtant í^ i tn u,:

^rt^t•It^.. I)i• ^•Ilir ^Ur-

^ i tí .^^n I 9 3 3. la

r•n'at•i^ín ^lt• la /';.c-

lrrr•i^ín rlr^ :11 r• •1 n r n

rl<^l Crrllirrt rlr^ lu

/'rrlntn, in^Iitur^iútl

ilt^^tina^la a t•^lutli:u-

y Ilt^^^:u• a tlt•bi^lu

fu lu^, ^rrrrLlr•nta; ^-

tun•a^ ^^u^• cn rt•lat•itín c•un ilit•Iru t•trlti^u han qut^^l:rtlu

t•,buz:rtl:r^ ^^lu^^ c^nt^iltí inwn•^ruratla al in.,tilrrlu Au-

r•iunal dr• In^t•sti;^:tt•iunt•^ :1^runún ĉ it•a^. tii• ltr•u^rrr.u

t•^ta i ĉĉ^titat•iú ĉ t. tlt•^tlt• lu, lrr•irnt^ru^ nrunti•utu; tl^• ,rr

Mnlas dc /^lan!as de /^atatas. sanas, arriba, y afectadas de úegeneración.

abajo. De la misma vnreúad y cultiuu.

(rmtlat•i^írr. i^f^•t•tuar

l:r lalrtrr t^u^• ^t• li•

^•u^•unrr•ntl:rlr:t ^•^tn I:r

nt:t^ ur• r• :t lr i il ^• r. ,

t•tnnlrat ihl^• t• ^^ u In

n:ttura I^^ z a ilr ^rr

funt•iiín, tl:rn^l^t inr-

lrurtant•i:t ^rr^^f^•rt•n-

tr•, v la t•un.^i^rti^•n-

tt• Irr^•lat•iún, :r lu,

^rrultl^•nta^ tlu^^ t•un

ĉ n:r^trr rn•,i•nr•i:t t1i•-

nrunrlalra I:r a ^ r i-

t•ultnra n:u•i^^nal.

f•;n trtu^itr tl^•I :rri^^

ri•f^•riiltr .^• t•itnrt^n-

z:rlra la inaal:ri•i^ín

rl^• la l^;^t:u•i^ín C't^n-

tral, r•n ^lu^'a, v ^r.

i^rit•i:rh:r I a Irnt^,la

i•n t•nlti^u il^^ ltrs tt^-

r r r n u; ^itu:rtltt: a

I.Rllfl nrr^lrt^. tl^• al-

rirntl r•rr la ^it•rra tlr

l^:nt•i:r. ^^^I rilr.u• i^í n

^1t• l:r t•ur^lillt•r•:r lii-

r^•n^^ii•:r tr^•i•itl^•ntal,

r^•ilitlu. Ir a r:r ^•^lu^

fin^•^ Irirr lu ^•rrliilatl

i•^tnrun;il ilr ailni•lla

r n n :^. <^1'arritn^•ría

rlr i^;nr•i:u,, r• ^^ n l:r

Irr^llt•^'t•iún ^- :Ilr(1^'^1

rl^• I:t 1^)i^t rr 1 n i• i^í n

al:r^t•;:r. tl n t^ t•un^-

trrr^tí i•I ^•:rnrinu ili•

:tt•t•t•,tr ^ ^li^ I^ ^• n ^ ^í

c•n ĉ ^t rl tt mt^rttlrnt^^

:^^urla r•fr^:rrí^irn:r :r

^•^I:r ^•nttrr^•^a. ^•un-

tiuuailirra ^lr la t^trr^

liur ^í nri,nta i'.1''t'tt-

t:tr:r ^•rt lt :r ^ :t ^1 u ^

lit^ ĉ nlrii.. I^:n :r ir u.,

ltir^trriur^•^ •r ^•^^,t..

t u tí la in^talut•i^ín

tlr• la^ titrhr^tat•iun^•.

tlr Gnunn ^^ l,rt. (:n•

r^r-n.tir•us, t•tt I:t uti^ntu ^rrucint•i:r. ^ la ilr• lu^ f'ármm^., r/r•

(;r•rn^^^rulrr, en I:t tl^^ lirn•ro^.
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Sin l^r^^It^tnder detallar la lahur de ^^5ros CFntr^s

A^ro^^ú^ni^^o^, ^lu 1^^^ qne lia ^^artido e^ta ni^e^a etapa

^li^ la r^^^,rn^r.^^•ión ^lel c•ultivo, ^^ílo he^nos de ^iliiin-

tar ^7u^^ ^u^ ^^uatr^i ^^rinu•ro^ ai^o^ dc IaLor inti•nsa

(n^^r^m ^l^•ili^^atl^i^ ^^^^^i li^it• enteru a realizar trahajos

il^^ se^l^•^•^^i^ín ci^^ntífica ^^^Lrc las ^•aried^i^^es nacion^ilr^

^^ la^ ^^^tranjf^ra^. ^l^^m^^^lrando ^^I c^^tutlio de e^ta^ iíl-

tin^a^, ^•uali^lad^•, ^ln^^ la^ nue^lra.^ no I^^^seían, y^e

nt^^^truron m^^j^^r a^•omo^lada^ a I^^^ mrdios ecoló^;icoa

^1^^ I^^s ^•^^tnxr^•a^ ^^aiañula^. E;ta labor dr^ selecciún,

ini^•ia^la ^•1 I^rirn^^r <uio I^artiendo de nn ^^onsidcrable

núin^^r^^ ^I<^ liir^^ ^lc^ planta^, intí^ dc 4.51)ll, c^tinia^loa

^•^nuo lu^ nu^j^^ri^. c^n una I^r^lija rebu.,^•a ^^n lo. c•ul-

li^•^is rl^• la^ ^oui.u•^•as n^u•ionale^ v en los ^le ^ari^^ila-

il^°s extraujrra^, i^uito ^lesde ^^l

liunto ^1^^ ^^ i^ta ^1^^ ul^ar^^nl^^ ^u,en-

°i:^ d^^ ^li•^,^^n^^raci^^n^.^ ^•otno ^lc

r^^ndi^^iunr^ úlitiuia^ I^n^l^ias d^^

I^i ^^ri^^^la^l, fa^^ron el ^^i•i^;eu il^

fatnilias ^^ calir^^c^ c•ouil^^robatlas

1` q l'l l'Ul'W) l^C lá1F .^Ir;tllP ►1tPF ^Pll('-

ra^•ionc^^ ^- qi^^^, til c<iho de la

^•uuria, ^iifri^^run ttn ^1^^.^^^•ho dc

9C, i ^iur l ll(1 il^^ a^^af^llu^. La^ ^^^i

a^lucl n^^^uit^utu a^•epta^la. _̂ sn-

(i^•ient^^oi^^ntc^ n^iiltihli^•a^la,^ dic-

rv^n lu^ar a la ^•^^n^titu^•iún ^1^^

cl^^c•l^•s ^I^^ I^atata ^l^^n^u^itia^l^^ nri-

a,rinal, I^^^rtade^r.^ ^]e lus mejor^^^

^•„n^li^•iun^^^ •unitaria^ ^^ l^rol^ias

ilc la ^^<iri^^^la^l, aptas I^or ^i^ mul-

til^li^•a^^i^ín v nu•diantr ^^Iccción

^1^^ co^i.^^r^ aci^ín l^ara ^ir^^^lacir I:^

I^alata .cc^l^^^•ci^^nn^ln v ^^rrantizr7cla

rl^^ si^^nibra. Análuga labor ^e rr•alizcí en los cuatro

In•imero^ años con nne^os orínc^nt^^ d^^ familias Fx ► raí-

^^oc de l^i^ seleccione^ e q ^^t^rs^^ u d^^ oti•as variedl^li^s,

a G q de estahle^et• la deLi^la continuidail ^^n c^l ^•i^•lu

d^^ j^rodiu^c^iún de pataia nu^jorada.

Conse^ttida el atio ]938 la hriYnera fase d^^ ^,sa I^r^t-

du^•^^ión, c•^^n las familias si^lec^^ionada^ ^ I<i jr^tata

uri^inal d^^ri^-ada, y establc^•i^la su continuiil,i^l, I^rr-

miti^í segnir ^^^on^liletar el ^^iclu I^r^-

dac•tor ha^ta Il^^;ar a la jtutata sele^^-

^•iona^la v rara^^ti•r,ada para la sieinbra,

lo cual efe^•tuií la 1';staci^ín ^^n znna=

:CC^^irráfi^as ^^le^^idas v contr.^ta^la_, ^^n l.^

I^ru^^iuc•ia d^^ .^11a^a, mediant^^ arri^^iil-

tor^^ ĉ_^^^^^era^lm•es, h^i^i^ ^l 19^a^'?, ^^^^mu

e^^^^^ri^n^^ia, <'Je^m^^lo ^- c^u^^^ ►i<ulz^ ^^ara

rin fittur^^ I^rcísini^i ^^n ^^I ^luc^ n^^ h. ► -

ll^^in^^^ ,^•n ^^I ^•ual i^^a fun^^i^ín hahía

de ^•vrr^^^lion^ler a a^^riil^a^•i^n^s d^^

a^ri^•ultorPC o ^ F^nti^la^l^^., ^^onf^n•nu^ al

hr^^^,ran,a ^^n^^ de^d<^ ^n c^rr^a^^i^ín F^Im•

so aqu^^ll^. T^;n ^ste^ I^^^rí^^l^^ ^lE^ ^n ĉa^-^i•

dtn•<^ntc el ^^ual s^^ nn^^ c^n tirái^ti^^a I^^

in,^Pc^^icín v^^^lec^^i^ín c^n ^^i^^, y en el

moin^^rito rle la rr^^ol^^cr•ión v exJ^r`^^i-

ci^ín, recihicndo ln j^^tat1 a^^^^hia^la la

nuranÚa dr^l ^F^tado, si^,ni^í la mar^lia

pro^t•e^iva que se exhone c q Pl ^nadro ^i^^tii^^ntc^ :

is^,e,i^^^e^ <o^^e^^da, <o^
n^o, a9,^^^i^o,e^ ^oo,e^ado,ar

N,:.

1.9bS
1.9ñ9
1.940
t.ya7
1.942

10
4h
160
aao
900

^•< <•^.,^,.,

io^ale^ úitle^ Dediaade^ „ la ^e^ia
Ky,, o Paiaia-^em^lla. Ky,.

163. (N)0 150. 000
73f^.(NIO 550.p(Xl

2.56f1.01N1 1 . y711.00^
6.i00.00U 4.995.000

I ^. TO.OINI 1?. 870. 00(1

Reie^^^da, Pa^a el ^^Ir^o
,^q^^aa^e. Kqs.

12.000
1 aF. 0011
590.000

1.30fi.0011
2.S40.OfA1

Los dos grabados de esta página representan plantas de patatas sanas (izquierda) y

afectadas de de^eneración (derecha) ;«enrolladon o abarquillado de las hojas, de la

mísma uariedad y cultiuo.
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La rnt•joc^r yuc e} cul^ivo de la Iralata lia ex^^cri-

menludo e^n la^ ^oua. Ix•nt^fit•iada. I^or el ^urnini^tro

^}i• I^atuta ^^^nrillu .^^^I^•^•t•iunada, ^^^ Ira tradui•ido in-

tn^-dialantenl^^ en utt atunenLo de liro^ltt^^^•i^"^n ^Int^ «^-

^•ila ^^ntrt^ t^l :>(1 v el 311f1 lior 1(IU de lu. ^•us^^^•Iru^ aco^-

trnuhrada^. li^•(ir•i^^ndouo, a la Irrovint•ia t}^• -11ava, ^^:r

^^n ^•I uño 19^1^'? ^^I arinr^^nto d^•l vulur de la co^^^^^!:a lu,

^radu roLrel^a,b ^•ri -ki utillone, d^^ I;t^^elaa u la ilue ^c

liiihi^-ra t•on^e!,̂ ^uido de no haher

e^i-lido e^t^r, ^c^nrilla^ v ^uliuc^tu-

lo, rui^nro.; arnui•ntu, de I^rt•cio v

^irli^•rfi^•ie de ^•nlliv^ r^uc e^l^• ^^ro-

dn^•lo ha ^^xl^^•rini^•utado, anrncnlu

^lui•. ^•^^n m^lre^•^o a la .,rrl^^•rfi^•ic^,

^^or utr^^ lado, no Iruhi^•ra ^ido tan

inil^orlanl^^ •i ^^I ^•ul^ivo dc la-

n u^• ^ u^ ^^^I^•^•^•ion^^• no Iruhicra

a^•r^•^•^^nlado lanlo cl r^•n^limien•

^o. Iru^^.• a li^•.ar di• la ru^^Jot•a ha-

Iri^1a i•n ^•Í I^ri^^•ii^. ^^I ^•ultivo d^^ lu^

unli!,^ua^ raza; r^-,rtlterlra ^•a^i on^•.

ro^o. I'uedc dr^•ir^e ^-on ^^^•rlidum-

lir^^ alnolttia ^}ne. d^^«•ontando t••.

t"a^a^ ^^^^•elr^•ion^•-. la I^^Ua^u ^eu^i"

lla di• I.r I';^^la^^irin Ita d^•^terradu

la^ ^^ari^•dade, ^^ue artle, ^e ^•trlti-

^^al^an- Irne^to t}rie lo^ a^r•it•nltore^^

lian ^ i^to ^•n lu, lirirn^•ra., rio .,^ílo el ^-nortn^^ arrut^^nto

d^• la ^rrodn^•^•iún. ^ino tarnhir^n lu ^-vidente mejoru

dr• ^•tilidad ^ t•ondit•ion^•,, ^ror ctno, r^fee^o^ Izrnl_r^ Iz^r-

dida, ^^• o^•a,iunalran ^^n la ^•on^^•rvai•ióu. Si ^•on^itlc-

ruuro., ^luc^ drir^url^• la ^•arnliaña anteriot• div^•r,a^ r^•-

^ion^^^ ^^^Irañulu^, t•ouro Catuluiia. Ara^óti, lavar••a.

La hiuju. t•It^.. li:rn adq^rirido eert•a de ont•c nrillont^^

dc kilo^ramo^. y^Int' ^•on Ia Iutal t•anlidad ^t^ndida

lrr^dicr•an ^e^nhrar^^^• ru^í^^ de di^^z nril I^^^^•lár^^a^^. ^•rr_^^tr

I^rodn^•^•iún aunr^^n^a t^l rloldi•, I^or lo ur^•nu,, dr lu

^lue .c uhlt^ndt•íu t^urt la^ auli!,utt, ^•la^^•^, v^In^•, adi•-

má^, drrlilir•ará la ^ulrerli.•i^• indi^•ada lu ^lur ^.^• .i^^nr-

hra ^•un ^^•milla^ nrrno^ ^rlr^•^^iunuda^. li^•ru ori^inu-

ria, dt^ la, Irrodu^^ida, Iror In I^;^la^•i^^^rr. nu ^^xa^^"raría-

rno^ ttl ^•^lin^ar ^^n i^i^-n nrillontw de li^-•ela, t^l ainurn-

io qu^^ Iran .,ulrn^^^to loda^ i•Ila^ en la ^•^•^,ni^nrín u^rí-

t•ola c^^lraiiola, Irr^•^^i^uru^"nli^ rn I:r^ ^•ir^•uu^aun^•i:r, ^•n

^In^• tliclro aruui^!rlu ^•. n^á^ nri•^•,:u^i^^ ar la \at•i^"^n, ^•on^o

re^ultadu dt^ lu nrnur^"ntán^•a L:lior d^•I r^•f^•rid^^ (:^-n-

tro. l^^^u ^inilile Iri-^•Iru r•unlirn^:r r•^li• i^orn^"uluriu: I.r

liruvin^•iu d^• Alaca lir^^du^•í:r I^:ua1a ^ol:uni•nt^^ ^^:rra

^a, nt^^•e^idad^•^ i^u la^ cundi^•iiin^^^ nurrnul^", anl^•ri^^-

Los dcs grabadus dc esta página represen(nn rlanías de patatas sanas (izquierda)

y a^ec'adas de dc,^eneración (derecha) ; ^^arre^cllados>^ ( crinhle), pr<.cedentes de la

misma vnriec/ad y cultivo.

r^•^ a tru^^^lra (:uerra ^I^• I.ilrrr,r^•i^^n:

I^^;^^- ^^u^• •u ^^„n^nnr^^ liu .runr^^nlad^i, ^^ii,•

la ^•^i•::^^•z d^• utru, ar^í^•nl^^. alinii•nlii•iu^.

^^•rnrir^^í la ^•:nnl^aiiu 19^1^'^-}3 r^^^urlandu

n^^ iu^•nu^ d^• ,irl^• ruil ^^nini^•n^u^ ^a,o-

u^^^: ^^ ri ^u ^•^I^urlai•i^"nr ni^rnral ^I^• ^^a•

iutu ^rara ^i^•rnl^rar no II^•zt;iL_r :r la, I.111111

tunrlada,, ^•n i•^a ^^anrlr,rira lia ^olirc•I^a-

^udo la ^•i(ra d^• '^Il.llllfl,

tiiurultán^^aur^•ntr a lu• Ir:rlraj^^. di• ^^•-

li•^•^•i^"^n ^^ ^^rudir^•^•i^ín d^• ^ialala ^i•li•^•i•iu-

nada ^•n ^u. dil'rr^•n^^"^. ^•,r^^•^oría^^. n ilir^-

Iraw•nro^ ref^•ri^n^•ia, c^^rr^- I^ur ^rr nalrr-

rali•za liu}iían d^• Ir^i^i•i•nd^•r nrá^ ^^runlo

a ^u^i^fa^•t^r n^•^•^•^id:rd^•= a^_rí^•ola^ ^^- di•_^

dc Iri^^,o, de nra^^or rir^^•n^^ia lrara ella=,

la I':^la^•i^ín ^^ur^^r^^n^li„ otro, d^• ^rrrnu

iniliortanr•i:r. Ir^^ro ilu^• rxi^rrr ru:í. lii^rti-

Iro ^^,ira ^u d^•,:^rroll^^ v^•on^^-^•u^•iiín dr
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r^•^,ull,iil^n, ^•uulr; ^un la ul^lc^n^^iiín il^^ nur^, ► , ^ari^•-

^iutli^^ na^•i^inal ► ^, a ba^, ►^ ^li• I^i^ ^inti_n^unrn^i• nnlur,ili-

raila^ ^^ ^l^- r^lranj^^ra^ ^•^in ^^^n^ai•I^^rí,li^•a^ ^^ui• a^^u^^ll<i,

lllmacén de conserc^ación ^ic patata de

las sclecci^mes de ^ami^ias y c^arietlaúes

cn su ori^;en; ii/^o Anland ĉs, con ilurni-

nacidn <lirccta nalural, ca/^a^ /^ara 50.000

I^ilo^;rorn"s. Los clus /^rimeros uistos. ea^-

teriores; la fercera ínierior, en e^ qne

a/^arcccn /as 6an^/cjas y estanterías en

quc se cie/^osita la j^atala c^asificacÍa.

nu ^^^^^ri•n, in^^iliant^^ ^^ruzn ► ui^^nt^^^ cnLn^ ^^Ilt ►•, y^•un

rv^^^r^^i•lu ,i i^u^a^ w^n^licion^^^ rc^ultan ^^ro^lu^•^•ión, ^^rr-

^•^^^•i^lnil. ^^uli^lail, rr^i.a^^n^^ia a la ^^•^^iúu_ rraci•iún a L ► ^

A G R I C U l T U R A

^^irosi^, ^^I^^., ^^^í iv^niu a ^•ii^rla: ^^ul^i^r^uri^a-

^1FS, con ► c^ i^l milcliú u f'1► ^^I^^h^u^ra. Iv ► in ► -

^^ortunir ^^n ^^i^^rta^ rr^i^^nr, r^^^,ui^^la^. i.:r

uliauza ^lc ► ^^ta, ►•ualidailr^, ^r^ún la^, ^i.

u ► acion^^^ ^^ mc^li^^, ^^n ^^u^^ I^i, ^^n•i^^^lail^^-

ha^-un ^1^^ utilizac^^^, i•^ ^^ruhli•ina ini^^^^rl^in-

tísi ► no ^ju^^ ^^rei•i,a rr,^al<<^r ^^:n-a nur.^rur

ilivcrso^ ► uc^lio^ a^^^rí^•ula^. ^•uu ► ii r,^•,il^ín ilc

^uj^crior l^ru^rc^u ^ohrr lu ulilira^^i^'^n ^lc

^^aricda^l^^^, ^•siranjrra,, ^^in^u^ ^^on^li^•ii^n^^•

^l^• tt^^on^^^^lt ► ^^i^ín a i^;lu; u ► riliu^ fn^•ri^n ^^l^j^^-

tu taiini^i^^n il^^ ^^^tniliu il^^.e^l^^ lu^ ^^rin ► ^^r^i^

► n^u ► u^^itto., ^^n ►^i;tinta, ri^^iun^•• ^^ zuna^. ^^^tuili^^ ^^ur

^ i^^ii^• iralizán^l^i;c ^in intcrrii^ii^i^ín ^•n ^^ani^^u^ i•x^^i^ri-

► n^•ntal^^^ ^^ ^^ue, en ^^n uioni^^nlu;. I ►► il^u ^l ► ^ ^ufrir ^li1i-

^^ulta ►lc; ^ ► or ^^a ►i,u ii^• I. ► ^ur^•ru y^l^• I. ► iu^^u^i^"^n ► l^^l

Uii ►^i^^l ► orn. ^ lia ^rr^ ialo, nu ailam^^nt^^ < ► lu^ rfr^•t^i.

aii^•liu^ ^le mi•j^ira. ^ino ^ ► I^^^ ^I^^ ini^i^^rlaci^^^n ii^• ^a-

rí^^^la^l^^^^ ^^^tr^u^j^^r► , ^iaru ati^n^l^^r ^^^li ^

últiu ► o^ u^iu: a lu^ ► u^^•r^i^l^iil^•. ^1^^ ^i^^nihra.

L^► I, ► L^ir rralizaila ^^^r la r^tn ► •i^"^n i^i ►
^'I ti^^ ► u^^u ^ju^^ Ilr^a d^^ c•^ia^^n^•i;i. ^ ^^ur

u ^rau^l^^, ra.^;^„ ^^ue^ln ^^^^^u^^^la, ^Iraa-

^•a ,u ^1^^^•i^li^lu ^^ ► u^^ci;^^ ^^ r-fui^iru ^^^^r

yne ^^n ^^I ► ná^ I^r^^cc ^^laru, ^^ui^i^^aliLlr

^•uu la nat ► u•ali^za ^ la rn^^^r,n^liira ^I^^ Ia

^• ► n^ir^•,a, ^iu^li^^ra lu a_ri^•iil^in^. ► nn^•iunal

Ix^ncG^^iur^^^ il^^ .^u.^ r^^,iilla^l^i^:; lal^^^r ^^uc
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uo dejú de ^^ucontrar ubetáculii5, unos, los ^^ropios de

toda em^ ► r^^,a nue^a, utros, menu^ jus.tificables, a los

^^ue ^e su ►uaran cunlrari^^dade^, na^+idas d^^ I^i., difíc•ile^

ti^^m^ro^ ^tur que nu ►^.,Ira Vaciúu Ira ^ta:a ►1o; .^in em-

barho, ^^ a ltesar de todo, la h^stación consi^aiú cun ► -

j>lir, y^•uu e•1 ritn^o ^{ue se prol ► u^o, cl prooran ►a im-

^iucsto ^lcsdc su creaciún.

Su lahoe cieutííi^•o-aoronómica ha liruporcionado

las ba^^^., au6^•ientc^, ^^^u•a eml ► render la^ mejora^ más

r^en^•ialc^, d^^l culti^^u, ^,uales cran dotar a nue^tra

a^ricultura dc vari^^dud^^, má.5 ^it•oductiva^, d^^^ ► uradas

ua^•iún ^ ► ara q^cjor a,^^^ ► u•ar cl ^^xilu dc su^ r^^.;ul-

tados.

(;onsecucncia de c,t^^ ^•unce^^to y d^^ la, ^^n.^^^ñanzas

v i^x^ ► e ►•ieu ► •ia ad^luiridati, faé la ► •r^^ai•iúu d ► ^I «Si•r^^i-
► •io 1^acioual dc la Patata d ►^ 5i ► •n ► hran, i•u^^os (in ► ^s

v mi^ión qneda ►•ou de(inidos y arti^•iilado., ^•u c^l I)^•-
► •r^^to de 6 de diciembt• ►^ di- 19^1^1 y r ►•hltuucntadus ^ ► ur
la (h•den niiuieterial de A^,ricultin•a d ► • 16 de ► n. ► v_ o
de 19^?.

h;n e^ta; dí,^ ► u^icionc^ ^^^ .,citaluu v d^^sarrullun lus

fini^, y fun^•ion^•s dcl S^^r^^i^•io y^^^ or^unizu Ix ^ ► ro-

Almacenes de conseruación de patata selecia y original. en /turrieta.

de dehcnc^racioncs y ^irovistas de otras cualidades que,

de moutr•nto, exinía q naestras nec+csidades dcl ^^nlti-

eo ^- d^^l ^•ou^uino. Labor, de,de luego, j ► erfectible,

► •u ►no ,uu la, de ,n ^•la. ►^, y a cu^a inejora y ^n•o^reso

si^ue ^ ► r^^,tando .n^ ► uavore^ afanes,

Pero, ademzís, su c^u.,ayo de ^;ran volumen para

^•om1ilctar cJ ciclo d^^ producciúu en todas sus fases

I ► a^ta llchar a la dc ^^atxta scaec^•io ►iacia de si^^mbra,

^lue 1 ► a d^^ utilirar ^^I : ► ^ricuitor en la de sus ^•ultivos,

efectuado a base dc ^+ultivadorc:s cooperadores con-

vcnidos ^•ou clla en la observancia de sus normas de

^•ultivi^, ius^tt^cciún d^^ la^ cose^•has e ►a pie }- <^n la re-

► •olecciún y cspediciún de produclo por sus a^entes

tt^eni^^os y ►•ertificaciún consiguicnte de ^;arantía pot•

cl h^siado, consi^;uiú ^^I éxito desc^ado y prol ► orcionó
la de ►nostraciún dc^ la^ ^ ►osibilidades v orientaciones

^rara la or^anizaciún ^^n un fut^u-u ^t ►•óxi ►no dc esta
fatie, ►luc recohe y m,u ►nc^ eu su ^ ► ruducto pa ►•^► utizado

i^l conjnnto dc^l irabajo de inc^jo ►•a.

Llegado c,te mon ► cnto, ya 1 ► revisto cuando la Fs-

la^^ió q ^^^ fundó, prei•isaba unu sejtaración de fnncio-

ne^ ; por uua partc, las dc carácter científico ahronó-

n ► ico 1 ► ror ► ias de la misiún de la hatación y sus deri-

^acion^^^; jtor otra, las de tipo l^roductor comercial

agrícolas controlada5 ^ior la técni ►^a estatal, pero es-

tableciendo entre atnbas la debida relación y coordi-

ducción dc ^^alata mcjuradu ^^n toda, 5u^ fa,^^,. M^^-

diante es-ta organiración, yu^^d^ ► ^•ou^^cni^^uL^^u ► cnlc ^^^-

j ► arada la fun^•iúu c•ii^nlí(i^•o-asrunúnii^•a fuudani^^nlal

dr la inejura, ;elecciún ^^ obl^^nciún d^^ nu^^^^u^ v.u•i^•-

dadc^s a basc ^le naciouali^, v^^xtranj^^ras, ^^^tudio dc

adu^ ► tacicín y^•ondici^^uc.5 d^^ r^^la,, dc la, zona^ na-

► •ionale; de l^rodua•iún ilc ^iataLzt ► n ► ^juN► ^la d ►^ todas

i•at^^^oría, ^- cuantas j^ur ^n ^•arúi•t^^r ^•mu^^ct^^n ul a.^-

^^^^ ►•to investigador, cx^ ► ^^ ►•iu ► i^ntnl y dc ►^.audio yur , ► .

atribuyen y cncar^;an u la h^staciúu y Sultcsta^^ion ►•,
d^^ Mejora, m^ís la d^^ ^^rodu^•c•iún d^r la d^^no ►uinada

^ ► atata ori^,ri ►► ral, ^trodu ► •tu iu ►uF^diato de lo, traLajos

da ^elección, y que lle^^^u ^•un^igo lodus las cualidadrs

y condicionc^s obtcuida. ^iot• a ►^u^^llo.,, cunslit ► iy^^udo

una primera ^uultihlica^•iún dc las familias y cslir^ ► cs

^clcctas produc•idas dcntro dc la; varirdades u li^^us

ubtcnido^ ^ ► or ^clecciún, cruzan ► irnlo, ^^ I ► il ►►•idx^•io-

ncs; prodn^•^•iún oht^^nidu ^^or di^•I ► us (;culro, c^ut

^us hropios mcdios y clcmculos v^•n tius ►•ullivu, o^•n

I<<, de colahorudores ^juc dir^^^•tu ► n^^ntc intcr^^icu^^n _̂^

controlan.

h,l t•esto de la fuuciún ^ ►roductora la realiza la ucli-

^^idad parti^•ul^u•, agricultur^^s, entidad^^, c^luc l05 a^nt-

^^en o efect^íen direclanu^nte o^•umbiuen an ►Lay fur-

►na^ de produccién, a^•ti^^idadcs y lal ►or iu,^ ► eccionuda

o controlada 1 ► or los organis ►uos téc.ui^^o a^ronún ► icoa
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dcl H:^tadu. Cu^nl ► rcnde cnta l<► bor lu do.^ últimas fx,^c;

drl ciclo dc hroduci•iún dc ^iatuta m ►^jor:►du, la dc ^ ► u-

t.ux denominada ^•<^rtifi^n^la }- la de patat<i sclec^•iu-

nad^r ^l<^ si^^mbrn.

T^u ► lu I. ► nna co ►no la oU•a son do: ►►u ► Ili^ ► licacionc.,

^uce^i^ a, de lu uri,;;inal, suu ►etid^is u una ^cl ► ^cción ► •un-

^^^r^^adura de la^ cualidade^ de í^,ta, portadoras, I ► ur

con,i^ui ►^ntc, dc ^ ►► , co ►► dicioue^, ^^ cu^^ ► fnalidad cs

Ilrntu• a ul ► tencr ► •a ►^tidad suñcicnlc ^^ara aba,tcccr

►^l iurrcudo dc ^^atata n ►cjoradn v garautizada dc^

^ic ► nhra.

adreuada. y dcierminudas ^ ► or cl n ► isnio, a ^ ► roj ► uc^ta

c iufort ►►e dc ; ►is elrme ►rio, lr°cnicu.^.

h;u ^eptictnl ► re de 19-1'_' ^c udj ►► di^•aruti n ► cdi^i ►it ► ^

concurso las ^^riineras conce^,iones dc ^ ► rodncci^ín dc

l^atata ccrtiGcud3 cu la^ pro^in^•iu; dc .11u^a ^ li ► n•-

^,o.; c ►i la I ► riuie ►•a, I ► or la totalidud dc .u ^•al ► ^ii•idad

dc hroducciún y en r^^lación de la to^al dc sclccciouu-

d: ► de siernLra, y en la dc Bur,os po^, una ►uitad, ^► ^^ro-

^iu ► adamentc, de u ►juélla. a lo^ quc I ► a ^c^uidu otru

rn la de Palcnci^ cn cl j ► asudo ►ucs dc cncro.

L^► : producciones de patata selecciunada ^juc ^•u ►nu

Subestacíón de selección de Gauna (Alaua),

Sr, atril ►► i^c la In•oducci ►ín dc ^^ ► ^rtificrr^l^r a a^,ric ► il-

Iurc^ u^•utidudcs ^^ue lu., di^po^icioues citadas cali-

fican dc ^olaburn^lores tí^cnicos ^l^^l ticrric•i«, ^► lo^

^juc ,r I^^, udjudica mcdiante cuucurso, cunfor ►uc a

coudicion^^, yuc It ► ^ ► recitada Ic^i^lucióu dctcrminu y

c ►► roua.. ►jue a ►ju^^l se ĉala, qucdando sujetu^ a nor-

n ► as dc culti^^o (ijade ► s ^^or la F!:aaci^íu dc Mejora, al

cmplco dc patata ,cmilla «rigii ► nl quc ]c.ti , ►uninistrc,

a ius^ ► cccibn de las co,eclia^ eu ^ ► ic Y con^iguiente se-

IccciÓn ^- a la dcl ^^roducto recolectado, iu5pecci^íu

► ^ue rcaliz^ ► i ►er,onal téc ►► ico de uquélla.

1^:, la últi ►ua fu^e dc la ^irodacci ►ín de hatata inc-

jorad^► , la dc sc^l^^r^•io ►►a^ltt ^le^ si^^n ► bro, dcri^^tda dc I^i

^•crtificada. La que merece ser aceptada como «^c-

Iccciouada de sic ►ubra», de^pués dc la in^pccción dc

Ix, co;ccha^ cn ^ ► ie y en la recol^^eciún del producto,

y de Ja seleccidu adecuada y cousi^;uiente, inspecciu-

nc, ^juc rcaliza ►► las Jefaturas Ao ►•onómicas de la^

liro^^inci^ ► s 1 ► roductora, conformc a norinas del Scr-

^^icio, ^c la ^^rovcc de ccrtificado dc ntu•antía dcl N;^-

lado, a^c^urado cn los eu^ a^es ►ncdiante lirecinto oIi-

^•iul. F:aa 1 ► rodacción dc selcccio^ ►nda la rcalizan lo^

adjadic^ ► I^u•ios dc la ccrtifcada con la de esta clasc

^ior cllos obtenida, o agricultores que lo solicitcu,

confor ►uc u los ^ ► lanes y dccisiones del oróanismo su-

^ ►erior del Servicio, y se cfectúan en zonas geoeráfica^

c<<n^c^•uencia de r^,a^ l^ ►•oduccione; dc certiG^•^id^► ^c

obl^^n^au cn cl actuul ^uio, ^e ul ► roxi ► nará a la,. 311.1)llU

toncluda;, d^^ cllx; corrEahondieudu I,i.Ullll u I^ ► ^^ri-

n ► ^^ra d^^ dich^ ► ; jiro^ incia.,. i^:l prúxin ► o d^^ 19-4-k ^c

^iodrá alcanzar la cifra dc 35 a-10.111111, v rl si^uicntc,

dc :i5 a 60.O1)ll, ;in conlar cun nue^a, an ► ^ ► liucionc, dc

concc,ionee en 13urnos que I. ► ^ ► acdcn I ► acer ^ul^ir en

t^, ► ^ I ► lazo a 8U.U110, y con lo, ^ ► rovcclu. dc j ► roduc•ciún

r^ ►► Gulicia 1 ► ura aba•<tecer la: ^ ► rolii.► , nc^•e•idude; dc

e^a rc!,ión, ^^odrá ^ilcanzat• en jilazo de ciuco ai► u, lx

cifru dc 1011.110U, cun lo cual las nccc^idades dc . ► L^► ^-

ic^^•i ► uic ►► to dc liatatu dc ^icn ► hra a la a^riculu ► ru n. ► -

cional. Iraaa ahort ► ^^^ntida^, ^^ ►icdtu•í^u ► ^ati^f^^^•I ► . ► ^ ^^

con 1 ► o.il ► Ic, .un^ ► lia ► •ionc., ya ►^uc la organiraci^ín dr

1 ► roducció q dc liatalai uri^,in. ► I c; ^uscc^ ► tiblt^ de 1 ► ro-

dncir en cl momento que ^e desec lu ^ ► reci^zt ^^<u•a

cnanla5 nccc^idadcs ^c imj^^,^ngan.

La^ ^ a► riedadc; 1 ► roccdcutc^ dc la5 sclccciouc^ dc 1^►
Esiación y dc la patata ori^iiu► 1 por clla lirodu ►•ida,

hoy cn cin•^o de em^ ► lco, son las signicntes :

7'h;^11PH:1 V' <45

«P.n ► .ocniv» (tipo AllcrFruh,te). - Muv tc ► n^ ► rana,

rú,ti^•a, redouda, de c.n•ue atnarilla. Ci^•lo ^^crictutito

de ochenta días.

«1'1'URRIETA T^MPRAI^A» (ti^o Binl^c ŭ .-Tc ►uj ► ran^,
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r^^i^r•ul^•. alar,arla. rlc r•urn^• lilanr•a. (:ir•I^^ r^lr^ r•ii•n

i^ía^.

«1i•i^:r;^tí^ urtu,^ (lilru l^^l:r^al. ^•Ii•urlrr:rn.r, rrí^lii•a,

rr^rlr^nrla- ilr> c•arnr• aniurilla. I:ir•lu ^r_r•^a^i^u rlr^ r•ir•nlir

rlir^r rlia^.

«nzua^`r,^n (lilru li,r;^i^ (rVlll'?). 'I'a^nelrran:r, rrí^^lir•tr,

rrvluurl:r. rnuu^•liarl^r. i^^^ ^•arnr^ lilanra. I:irlrr ^^r^^r•^ali..

^1/ fll• 1'll'll^/l Illl"/, lll^il^.

tiI^;.M1I I"I'1^;I^11'i1 1 \ 1ti

u(,:11 \1 13I,^\C1n ( ^ilru I)Uillt^• r^^^ 1\r•ull. ii^^^irrn^lu

:^Iilu^larla, rl^• r•arnr Irl:ur^•a. I:ir•Irr ^r^•,r•la^i^^^r rlr^ i•ir•nl^r

^^r^intr• rlia^.

<<Gri^.^-^n ( tilrn I';rrl_rrl^l).- -11:n•^ri^a^la ^rl^l^rn^,a, rl^• r•^u•-

nr• uurarilla. I:ii•lu ^i•^,^•lati^u rli^ r•ir^ntrr tr^•inta rlía..

^^,1^ 3,^^^:^» (lilru ^^^rkara_i-).- ^lar^!urlu, dc^ r•arrrr^

irlanr•a, ríLnli^•a. (;i^^i^^ ^'r^z^^lali^^u r1^^ r•ii^nt^r tr^^inla

^l í^t^.

c•ualr^: ^lrmau^lan : rnia. larrlíti., ^^ ^li• ^i^•lu lar^^rr;

olr^r^,. rlr^ ^•i^•Iri rnr^rii^r: ^^.Ira^- Irnilirana, u rli• urrrt

^•c^rl^^ ^•i^•lo, ^ r^nlr^^ ^^^^a: ul,iina^ ^•uniu I:r llrrrv^ir^lu

Ir^m^rrrurn. ^r• Irrr>lan nrin Irirn a^u ^^•nta ^rrnrirrn-

rln.,^ u Irri^larla^, i•n r•aja^ rii^^iuraa^ al rfrr•lrr ^^ rlnr a

^ir Irr^•^•ii^•irl:rrl ri^rínr•n rl :nan^•r^ n a^•ur^:rnii^^nl^^ rli• ^ir

lor^rírrrl^r rlr ^^r^,^r^^:u•i^íu, Irur ^u r^,lr^^i•ia^ Irr^^lr:u'a^•i^ín

Ir:u•a ulrlr^nr^r lulri"•rr•nl^^. ^•unir^Iihlr•^ ^•n r•urlu li^•rn-

Iru. Irrur•^^rliiuirn^^r niin^ Iru^•r^ u.a^lu rn nirr^lru Iraí^.

La liruilu^•ciún al^^ Iralalu ^^rl^•i•^•iunaila ^Ir ^irrul^ra rl^•

r^,ta, i•la•r•• Ira ^irlir Irrr•r•i^u ir a^lalrl:ínilr^la r•n ^•uairlu

a^n ^•anlirlurl rr•I^ili^:^ a la, il^•n^unrla^ il^•I rn^•rr•:.iil^^, ^

^•arla añu, al I^rr^•i.ar,r• r^^,la.,, ,^^ ^a :r.jii^lanilrr a i•^a^

n^^^•^^.irlarl^^^, rl^^ lul urrr^lu ^lirr ^i ^^n Irrini•il>ir^ ^lirnii-

n:u•un la^ turrlía^_ ^a r•I aii^r Irr^ísiinrr lu lirirl^^^n•i^ín

^l^• lu^ ^lr• ^•i^•lu rli• ^i•,r•^a^•i^^^n ur:í^ ^•^^r^rr ,irl^un^lr:ín un

.ill liur IUII r^r la ^i^l:rl Irr^^r^ui•^•iún.

"I• A I^^ I) I ^15

«!^rtt.t ci•„^,^ (tilrrr h:^lirnat^il. 5r•nri^:u•rlía, nru_v rú^-

li^•a, ri^^rirlal, ^lr• ^•arnr• Irlan^•a, i^rilinariu. I:ic•lu ^^r^^^•-

lali^o ^^i• ^•irnlir r•n:u-r•nta rlía^.

^cA^.n^.^,^ (tilru ti1ro-kin•). ' farriía, rúair•:r. r^^rluir-

<li^arla. ^I^^ ^•arnr• Irlanr•:r. (;i^•irr ^^•_^^ta^i^u rl^^ ^•i^^nlr^

^ inr•ur•nla ^lía-.

a5i^:ur^;i^:^^, ( lilrrr ^^•I:r^r^^^^^^ul. - "I^urilía, rtí^tir•a,

e^l^la^tarlti, dr^ c•arn^• anrarilla. (;ir•I^r ^^^^^•^a^i^^r rl^^ ^•ir•n-

Irr u^•Irrnlti r1i^i^..

«li^•:,^^s^•.,^ (lilir^ li^^lrinj). ' furrlía. r^^^lunrl^•ail^i, ru-

j:r, rlr^ ^•v•nr^ arnarilla, rlr^ ;run i•alirla^l. l:i^•lu ^r^r•lu-

Irvu rl^^ r•ir•nlu u^•lir•nla ^lía^.

Sr• rli,lrr^ur^, Irr^r ^•^^n^i^;uirntr•, tlr curir^rl^rrlr^< <juc ^rur

^u ^li,tinta Irn^^•u^•iil:rrl I^ur•rl^•n ^ati^fai•i^r lu. cariailti^

rxi^^,^r•ui•ia^^ rlr• nur^^lra, rlivr^r^a. rr•gionr^, arirícolu.,, Iri^,

I^;I Iranurarna Irrrr•rr Ireila^;ii^^iirr rjur• :rl r•^rnrr•nr:u• r•^-

ta, línr•a. Irrr^•^^nlál^arnu^ r^•^Irr•^•lrr u la ^ilua^•i^ín rli•I

^•trlti^^ir rlr^ la lia^^rla ^^n lu, r•rirrrir•nzrr, ^l^•I ^•uarl^^ ^li•-

cr^niu rl^•I Irn•>r•nl^^ ^i,l^r rn nn^^^^nr Iraí^. r^^tá r•n ^íu^

rir^ ti^n^^r irn ^•anrlii^r rarli^•aL Irr Ira Ir•ni^lri ^^a Ir:u•a iru-

^i^rrl:urlr• I^arl^^ il^• ,u Irrurlur•^•i^íir. l^;aa nuraa fa,r• ilr•

,u r^^ulur•iiín, ilir^• lirrnri^r• r^^r•uhrar tanlu lirinliu Ira-

^arlu -in Irru^!ri•^u alrrr^^•ialrl^•. i^fri•r•r^, arlrnrá^, Ir^•r^•-

I^c^•li^^a, rl^^ rua^i^r^^^ a^ani•^^^, I^xl,i ^^•z rlur• una urna-

niznr•iún r^^lr^^^•iulizarla. ^' r•^,Ir^^ranrc. rlnr r^lal^lr^, ^r•

Ira lirv•Irir car_rr rli• ^ir rr•_inirn ^ rur^jura. I^;^la Iralirú

cir^ ^^^_iiir. a^í lu r•,^rrranru^ I:nnhir^n, :rlr•nlarlu ^• in^-

Irira^la liur ^^I in^•^•.^:rnlr^ Irr^r^r^•,u ^li^ In ^•í^•n^•i:r, tnr ^•a-

ininir rl^^ rn^r^r^r I^r•rf^^^•^•i^íii, ali^i^^arla r•n r^l ^al^rr ^^ r^l

^r^lr^ rlr nuc^^Iru. u!^rúncrmrr c r•I inlr•r^^• rlc nu^••^ru^.

^i^^ri^•rillrrr^^^. a I^^^ ^lur ín1^•rranrr•nt^• ,^^ ^lr^linan Ir^,

c,fu^^rz^r^; rr•alirailrr^.



CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE ALAVA

I^;V'CfDAI) AI)JUI)1(',a'1'ARI:^ 1',^ltA L^ PliODU(:CION l^E PA'I'A'I'A

CER'I'IhIC:V),a Y SL;LI?C(;[OV^I):^ DE Sll,.^il^li:1. I'Ol^ C;O\CU[^5O

UI^.L JfIVI^'I'I^.lilO I)E aG[il(,^'I.'I'^^1^:^

,_.._--^- ,.^ ^.
^G^ ^^ ARM^S D^. :^.r111^y, Y^^ i

^n^ ^^r 1^ ; AL^vA -^ ^^^ovl^v^. --:- ^-_....^^

v

r^.^ rsr^1^^:^ ^^ a^^PrsI^T1^^
(I)^^I Jisc^urso pronun^•iadu por i^l Can^lillo el Ilon^in,o 19 d^+ ^^nero,

i^on n^uli^^o dt^ li► (aa^usuru d^•I (;on.^jo di^ 1^^fi^5 I'ru^^iut'i+tles^.

^Por ser ^cF ►ttña en ► ^ner^temenie c^an ► ^ ► esiua, s^n los prol ► Icn ► as nu•alcs 1 ►► s qn ►^ r ► ^ ► ^ui ►^rcn una

^na}•or ►► rgencia; ni las condici^ ► ues :a ► nitsiria^ dc los biu•ao5 ^^ ^^t^s^^ríus: ni loy ^^roblcn ► . ► s d^^ I^ ► ^^n,^^ ►is ► nz.► .

dcl ►^^r ►^ ►litu, de I: ► a ^imi ►^nte^ ^• de la ► s es^>c ►•ics (► c ► • ►wri. ► s están d^•1 ► id^ ► ^^ fir ►ue ►u^^ut ►^ ► •nc:^uzo-^ ► I: ► ^. Su ►^sla-

do mor: ► I. iuteleclual, ^au ► ilario o económico no pacdc ser ^ ► jcuo :► quicnes cs(án enc: ► r^udos dc ^ ► ropul-

st►r s ►► ^n^^j^ ► ri► . ^
Las Ca],^S IlE AFIOI^ROS PR(^^"IN(;1^^L1?S, ^^uc a It► s Ui^intac^ionr^ correspoudc por la Lc^• fun-

dar y ►^titimular, ^^ ► ^nc dc^nr: ► ^iad. ► mente io ► la^^ía nu c^i,ten en ^ilnnn: ► . dc su5 pro^^in ►^ia^, constilu^^en un

eli^n ► enlo ^^alioso part ► estu ol ►ra dc lil ►ora ►•ión, ^^. ► ► ^n ► ^ ► ina p: ► rte con^iderable ► le su^ ben ► ^(i ►•ios ^c d ►^ ► lic. ►
►► lat rculiraciún ► Ie t^stas obras socialc^^. ^

Por urden di• 3:3 dc Oclubrv^ di^ 1'1{^>, ^li•I ^linisli^rio dc A^ri^•uifw•e, se adjudica a I.^ (;:1J1

PRO^^I\(:IA1. D1; A1I111iR115 DI? ,AI.:A^'.^, lu ^irodui•ciún dcl cu^iu lolal d^^ ^^^iuill: ► d^- la I'^il^► In ^•u la

pro^^in^•ia ^' ^^I I^^slu d^^ I^ ► eitiidx dis^iusición i^n lu ^iarle qut^ iuleri•sa, di^•^^ liti•r:^luu^nle: uGutn^ Iuda. I^^,

^^r^^^^usi^•iun^•ti ^^r^^s^^utadas ^iur cnlidad^^^ d^^^la^'ai Ia dt^ I:^ C:AJ:^ PR11^'I\CI:U, UI? :^IIORR(1S I)I'; :AI,:A^'.A

c^u^ ufn•cu cuauto^ r^^quitiitus ^^u^^dau d^•tii•au•^^^ ^^ ni^^jora en uuacliu al n•tilo d^^ las of^^rlaa ^•n ^•uaulo

a si^^ ►n•idadr^e dc al^•auzur ^^I (in pro^^ui^slu, pur lu quc d ►^bo aJjudicnrtie a dielia l?nlidad ^^I lutal

dcl cupo corres^ioudicutc a la pruciucia dc ^Uan-^ ► ».
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D E F A M A M U N D I A L
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE

AEGUNAS VARIEDADES DE ^PATATAS "R4GIS"

^R^7HI;0"I'E

Nluy temprana. Tiempo de vegetación, de ochenta a
noventa días. Carne amarilla.

MUY RICA AL PAI_ADAR

Tubérculos redondo-ova^ados. Matas bajas y espesas.

Deben plantarse bastante separadas.

PRODI_`CCION : 25 a 30 toneladas por hectárea.
Resistente a la gangrena y a las enfermedades de la

mata y del tubérculo.

Por ser su germinación muy rápida y anticipada,
necesita bastante abono.

De gran resultado en tierras buenas y regulares.

KONSU IZAGIS

Tardía ; carne amarilla, resistente a la gangrena.

^fubérculos redondos, con ojos bajos y planos.

Matas exuberantes.

Producción EXTRAORDINARIA.

Resiste la putrefacción, manchas de hierro y demás

enfermedades.

NO SE DESHACE AL COCER

Tiempo de vegetación : 120-130 días.

DE GRAN ADAPTACION A TIERRAS Y CLIMAS

Prefiere, sin embargo, lugares secos.

^^

^^

WEKARA(iIS

Semitardía ; carne blanca, resistente a la ^angrena.

Tubérculos alargados ; ojos bajos y planos.

GRAN RENDIMIEN"I^O

^I^iempo de vegetación : I 10-120 días.

Propia para toda clase de tierras.

Poco exigente, dando también buenos rendimientos

en terrenos Rojos.



)

l^tL/^1 C( ^^/2 ^(' / l CLC?UCL,^ ( ^^1^/'G('C^^l C^('^^ (^(' J(r t(l ^(l^

^l'(1/1ClSCO ^^Ol'^^CU1 C^P ^^^1"/"IN.S

. ^nr^r^ni^•ru u^^rúnunio

Nuevas variedades por selección.

Razones de muy diversa índole, generalmente de

tipo comercial, han promovido constantemente la ob-

tención de nuevas variedades de todas las plantas cul-

tivadas. Estas razones comerciales produjeron el afán
de presentar como

nuevas varieda d e s

las que no lo eran,

atribuyéndolas d e -

terminadas apt i t u-

des, que en muchos

casos no poseían las

naeuas oariedad e s.

Todo esto, unido a

la afición que tienen

1 o s agricultores a

poner en cada co-

marca nombres pe-

culTares para c a C a

una de las varieda-

des, ha contribuído

a crear el gran nír-

mero de sinónimos

que, especialmente

en la patata, exis-

ten ; pero estos pro-

d u c t o s, obtenidos

en el mejor de los

casos por medio de

una selección, que aunque pudo realizarse inteligen-

temente ha dado lugar a unas patatas con el mismo

contenido genético y, por tanto, con las mismas

aptitudes que la patata originaria, no constituyen en

modo alguno nuevas variedades.

Para que la selección, a la que anteriormente me

refería, haya dado lugar a una nueva variedad, es

preciso que las cualidades que la patata seleccionada

obtenida parezca poseer sean reflejo de una varia-

ción en el contenido genético de sus células ; es de-

cir, que se haya seleccionado una mutación. Esta

es la causa por la cual el hecho de seleccionar por

una mayor producción, eligiendo aquel o aquellos

pies oue más produzcan, no tiene que dar lugar for-

Flor de /̂ apata antes de la castración.

^zosamente a la ob-

tención de una nue-

va variedad, ya que

^ pueden ocurrir dos

casos en los que no

se obtenga lo que

se pretende ; el pri-

mero, cuando aque-

lla mayor pro d u c-

ción no sea debida

a mutación, sino a

u n a variación, es

decir, a la influen-

cia que dentro de

las caracterís t i c a s

de cada varie d a d

ejerce el medio,

dando lugar a dife-

rencias que, por no

responder a causas

internas, no son

transmisibles, ni si-

q u i e r a cuando la

propagación se

efectúa-como es el caso general de la patata-por

procedimiento asexual, ya que éste transmite íntegra-

mente las cualidades que posee la planta de que pro-

cede, la cual, segím decimos, no ha variado en su

contenido genétíco. El segundo caso es aquel en que

la mejor producción de la mata elegida se debe al

hecho de estar libre de enfermedades, especialmente

de ]as de tipo degenerativo ; en este caso, si la se-

lección se hace de manera racional, se obtendrá, efec-

tivamente, una descendencia de mejores condicio-
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Flor de /^atata durante la /^olinización.

nes de productividad, pero no por obtener una me-

jor variedad, sino por haber realizado una selección

sanitaria, operación que, por otra parte, es necesa-

rio continuar perseverantemente, y tanto más si es

propicia a la degeneración la zona en donde se pro-

duzca la patata de siembra.

Sin embargo, no vaya a creerse por todo lo ante-

riormente dicho que no pueden obtenerse por selec-

ción nuevas variedades de patatas, pues, por un lado,

en las variedades de cultivo local, tanto tiempo cul-

tivadas en España sin preocuparse de selección algu-

na, existen, indudablemente, mutaciones, que sin

afectar profundamente al aspecto externo de la varie-

dad constituyen en sí distintas variedades, suscepti-

bles de poder aislarse y que, comercialmente, entran

dentro de las que en el extranjero se venden con el

nombre de selección de la variedad local a que co-

rresponde. No sólo en las variedades locales es posi-

ble la selección para la separación de una nueva va-

riedad, sino que son frecuentes los casos que se

conocen en el extranjero de obtención de nuevas va-

riedades dentro de otras selectas, que si bien se re-

fieren generalmente a la selección de mutaciones que

dieron lugar a variación de color de piel o carne (caso

bastante frecuente la de la variante con piel roja,

producida por mutación, dentro de variedad de piel

blanca), y aunyue generalmente no Ileva unida esta

mutación ninguna otra cualidad de verdadera impor-

tancia económica, hay, sin embargo, un caso que

no quiero dejar de citar, por lo curioso e interesante.

Me refiero a la separación, dentro de la variedad ale-

mana Wohltmann, de dos líneas: una con hoja an-

cha y otra con hoja estrecha ; y esto que, a primera

vista, parece no tener ninguna importancia, por lo

que sería indiferente cultivar una u otra de ambas,

es realmente fundamental, hasta el punto de que, den-

tro de la lista que como consecuencia de detenidos

estudios publicaron en Alemania conteniendo todas

aquellas que están autorizadas para entrar en el co-

mercio con categoría de patata de siembra, figura la

^/ohltmann de hoja estrecha y ha sido eliminada (en-

tre otras razones, indudablemente, por lo fácilmente

que degenera) la de hojas anchas. Otro producto de

selección importantísimo, conseguido por separación

de una mata de mejor producción y de mayor pre-

cocidad, es la variación holandesa Eerstling, obtenida

por selección de la inglesa Duke of York, tan sabia-

mente realizada, que ha dado lugar a la obtención

de la variedad más temprana, de muy buena produc-

ción y buena forma, que se conoce, hasta el extremo

de constituir la aspiración, tomándose como término

de comparación siempre que se pretende la obten-

ción de variedades tempranas, y al efecto las muy

tempranas se van clasificando por los días que se re-

trasan en la madurez con respecto a la Eerstling, o

bien se comparan arancando en verde cuando ésta

ha madurado, para ver si pueden competir en pro-

ducción en esa fecha de arranque.

Este procedimiento de selección, aplicable a todas

las plantas, es mucho más sencillo en las de autofe-

cundación forzosa y en las de reproducción asexual,

en las que el problema se reduce a obtener un indi-

viduo en el que ha aparecido una mutación y repro-
ducirle asexualmente, y fué de general empleo, siem-

pre rutinaria y, en muchos casos, equivocadamente,

hasta que se conocieron los principios de la herencia.

Obtención de variedades
por cruzamiento

La creencia de que la patata degeneraba por su

Flor de patata des/^ués de la castración.
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continua multiplicación asexuada, dió por un lado

motivo a la pretensión de obtener variedades dege-

neradas y más resistentes al mildew, procurando

mejcrar, mediante esmerado cultivo, las malas condi-

ciones de otras especies salvajes procedentes de Amé-

rica (lo que en modo alguno puede obtenerse si no

se consigue una mutación), y por otro, a la obtención

de patatas procedentes de se-

millas, pues si en un principio

sólo se pensó en inantener el

vigor de una variedad al cesar

la indefinida reproducción ase-

xuada, pronto se vió la posibi-

lidad de obtención de nuevas

variedades de patatas por este

procedimiento, que en la actua-

lidad se pone en práctica con

una orientación verdaderamen-

te científica, después de cono-

cerse las leyes de herencia an-

teriormente citadas.

Hoy en día la obtención de

nuevas variedades de patatas

por medio de cruzamientos es

asunto que interesa a los par-

ticulares que producen patata

rrugosa, en las naciones donde existe esa enfermedad.

He tenido ocasión de visitar en Alemania centros

oficiales de investigación, en donde se comprueba en

las muestras que remiten los productores de las nue-

vas variedades hasta qué extremo son resistentes a

^icha enfermedad, consintiéndose únicamente con

carácter temporal aue entren en la categoría de pata-

ta de siernbra algunas varie-

dades no resistentes, tan nota-

bles como lo son la Eerstling y

otras, por su carácter de tem-

pranas ; por ejemplo, la Indus-

trie, por la gran aceptación que

tiene como patata de cocina

en ese país. Ahora bien, lo

que se consigue no son varie-

dades inmunes, sino más o me-

nos resistentes a la enfenne-

dad ; esta resistencr ^ e obtie-

ne por medio de cruzamientos

entre diversas variedades culti-

vadas.

La resistencia al mildew se

trata de conseguir por medio

de cruzamientos de variedades

cultivadas con otras especies
(3ayas procedentes del cruzamiento.

de siembra, e incluso a los Estados, que ven por este

procedimiento la posibilidad de conseguir excelentes

resultados económicos al obtener nuevas variedades

selectas que mejoren las condiciones de las existentes

en el comercio.

(' INALIllAUES QUE SE

PERSIGUEN.

S e persiguen e n

la actualidad en la

obtención de n u e-

vas variedades, por

medio de c r u z a-

miento, diversos fi-

salvajes en América, poco atacadas por esta enfer-

medad ; pero así como entre los productos de cruza-

miento entre variedades selectas cultivadas se en-

cuentran muchos tipos de buenas condiciones alimen-

ticias, con buena forma, etc., en estos cruzamientos

entre especies los productos que se obtienen pre-

sentan las m a I a s

condiciones q u e la

especie salvaje po-

see, a saber: malas

condiciones de co-

mestibilidad, p o c a

producción y mala

forma, por lo yue

es preciso continuar

los cruzamientos de

las que se muestren
Lauado y secado de semillas procedentes de cruzamiento.

nes, que p u e d e n

agruparse del siguiente modo : resistencia a enfer-

medades ; menores exigencias en clima, suelo y mé-

todos de cultivo y, como consecuencia, mejores con-

diciones para ser cultivadas en las zonas y circuns-
tancias más diferentes ; y por fin una mejor calidad

de la patata.

En cuanto a resistencia a las enfermedades, se pro-

cura con afán la obtención de variedades que no

sean sensiblemente atacadas por la sarna negra o ve-

resistentes con la selecta cultivada tantas veces cuan-

to sea preciso, para obtener patatas de buena cali-

dad. Lo mismo que en la obtención de patatas re-

sistentes a la sarna negra, es preciso que el método

que se siga sea de toda conñanza, y, por tanto, hay

que poner las plantitas que salgan de las sernillas

en las condiciones óptimas del agente productor de

la enfermedad, lo que en este caso se consigue co-

locando los pequeños tiestos en invernaderos satura-
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dos de humedad y con buena temperatura ; las plan-

tas que demuestran mayor resistencia son las que

posteriormente se cultivan en el campo para ver la

calidad de la patata.

Modernamente se ha emprendido también la ob-

tención de patata resistente al escarabajo de la pa-

tata, para cuya labor es preciso primeramente ob-

servar atentamente las variedades en las que el in-

secto aparece con menos intensidad o produce me-

nos daños, para poder orientar los cruzamientos en

el sentido más conveniente, al objeto de obtener, si

no es posible resistencia total, al menos variedades

en las que este insecto no produzca daños tan im-

portantes. Es natural que los efectos sean tanto más

pequenos cuanto menor sea la afluencia de insectos

a la variedad o cuan-

to m á s rápidamente

desarrolle la pla n t a

su p a r t e aérea, ya

que así se podrá evi-

tar que quede total-

mente desposeída de

hojas. Entre las va-

riedades cultiv a d a s

no creo q u e exista

ninguna en la que el

insecto no pueda des-

arrollarse, si bien he

podido comprobar la poca frecuencia con que apa-

rece en la variedad cultivada desde hace muchos años

en Alava y provincias limítrofes, la llamada Alemana

blanca, y, entre otras, en la de origen alemán W'ohlt-

mann. Aunque he leído en alguna publicación que

no es atacada por el insecto, he podido comprobar

personalmente los ataques, aunque realmente hayan

tenido poca importancia.

Estos son los problemas que principalmente se es-

tudian para conseguir variedades resistentes a enfer-

medades y plagas, de los cuales es primordial el de

la obtención de las que resistan a la sarna, ya en

vías de perfecta resolución, pues constantemente se

obtienen nuevas variedades resistentes. La cuestión

respecto a cualquier otra enfermedad puede resolver-

se en forma análoga, estudiando primeramente la ma-

yor o menor resistencia de las distintas variedades y

especies, para procurar después, por cruzamiento,

unir esa cualidad de resistencia o aumentarla en otra

variedad que presente cualquier otra buena aptitud

que nos interese propagar.

También se trabaja con cruzamientos en la obten-

ción de variedades resistentes a condiciones extremas

del medio, existiendo variedades más resistentes a]a

excesiva sequía o humedad, propias para terrenos ex-

cesivamente arenosos y pobres o, por el contrario,

fuertemente arcillosos, y actualmente está en estudio

la obtención de las patatas resistentes al frío, para evi-

tar los perjudiciales efectos de temperaturas próximas

a los 0°, con los cuales empieza la congelación de la

mata, a cuyo efecto los productos de cruzamiento

con alguna especie salvaje, que soporte temperaturas

algo inferiores a los 0°, son sometidos al frío regulado

de grandes cámaras frigoríñcas instalas en las debidas

condiciones para el caso.

Por lo demás, se esfuerzan todos los productores

de nuevas variedades en unir las buenas cualidades

de las variedades selectas cultivadas y en conseguir

nuevas variedades que presenten esas buenas cuali-

Semilleros de Ratata.

dades con mayor in-

tensidad : buena for-

m a d e 1 tubérculo y

buena cocción en las

de mesa, y m a y o r

rendimiento en almi-

dón por hectárea pa-

ra las dedicadas a la

industria, así c o m o

a c e ptable conserva-

c i ó n en almacenaje

para todas ellas, et-

cétera, etc.

-1-ÉCNICA Y PRÁCTICA DE LOS CRUZAMIENTOS.

La técnica de los cruzamientos no es difícil. El po-

len se recoge en pequeños vidrios de reloj, frotando
con paciencia, con la ayuda de una pinza, los extre-

mos de las antenas cuando empieza la deshiscencia,

y en ese mismo vidrio se lleva a la flor que ha de ac-

tuar de elemento hembra, presentando cada uno de

los estilos con la mano izquierda a la parte del vi-

drio que, sostenido en la derecha en la parte de los

dedos, es protegido con un rápido movimiento, de

modo que la palma de la mano haga de capa pro-

tectora contra las bocanadas de viento. No es pre-

ciso castrar las flores que van a actuar de hembra,

ni aislar después de fecundar, pues en flores lozanas

bien desarrolladas no ha habido fecundación, que hu-

biera sido cruzada, ya que es difícil la obtención de

frutos con autofecundación, y además porque, según
yo mismo he podido comprobar en variedades pro-

pensas a dar fruto (lo que no es corriente que suceda

espontáneamente), la penetración del tubo polínico de

distinta variedad es mucho más rápida que la de los

correspondientes al polen de la misma variedad, con
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lo que se tiene casi la absoluta certeza de que los

frutos obtenidos en las flores fecundadas artificialmen-

te (los cuales aparecen rápidamente si se han logra-

do) son debidos a esa fecundación. Además, por ser

las variedades de patata cultivadas enormemente he-

terozigóticas, entre los productos de una fecundación

natural pueden encontrarse tipos que presentan algu-

na cualidad aceptable distinta de las que posean

sus progenitores. La práctica de estos cruzamientos

artificiales está, por el contrario, llena de dificultades,

pues hay muchas variedades selectas que no llegan

apenas a fíorecer, o la fíor se cae rápidamente, o no

tienen apenas polen (caso muy frecuente), o aun po-

seyéndole, resulte estéril, o el elemento femenino es

tan rudimentario, que si se llega a conseguir algún fru-

to se cae con frecuencia antes de tener las semillas su-

ficienteinente desarrolladas. Hagamos nuevamente no-

tar que, descontando las dificultades existentes en los

cruzamientos entre especies diferentes, a que antes

hemos hecho ligeramente mención, en los que se efec-

túan entre variedades selectas cultivadas se obtienen,

por el carácter de grandemente heterozigótica que po-

see esta planta, toda clase de tipos entre las salva-

jes y las más reñnadas cultivadas, predominando, des-

graciadamente, aquéllos.

Por las causas que anteceden, la obtención por cru-

zamiento de nuevas variedades requiere una labor de

unos diez años de trabajo continuado, en los que cons-

tantemente hay que elin^inar alguna de las descenden-

cias que se conservaron del año anterior, hasta que

pueda darse las restantes al mercado con toda garan-

tía. Y para que en esos años se pueda esperar con

alguna seguridad de éxito, es preciso trabajar con gran

número de cruzamientos varias decenas de millar. A

título anecdótico, diré que, durante mi permanencia

en la Estación de la Patata, en la temporada que me

dedicaba a esta labor, pasaban de 10.000 los cruza-

mientos que solía realizar, y, sin embargo, en alguno

de los tipos que estudiaba se dió el caso de que de

750 fíores cruzadas, haciendo la de riiión de hembra,

no llegué a obtener fruto.

En la Estación de mejora de la patata he vivido la

obtención de líneas puras, por selección dentro de

las variedades nacionales, y la obtención de nuevas

variedades por cruzamiento entre las nacionales rús-

ticas y las selectas gran productoras extranjeras, así

como los de variedades extranjeras entre sí que permi-

tan aprovechar productos que, sin aceptación en las

condiciones de medio del extranjero, lleguen a tener

importante valor económico en España. Con esa la-

bor continuada, que sigue en plena realización, es de

esperar que se consigan, en plazo relativamente corto,

variedades preciadas de origen español.
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^nf ermed.ades de 1.as

^rariedades importadas

Durante las importaciones de patata de estos últi-

mos años hemos tenido ocasión de examinar un gran

número de muestras y registrar el hecho de la gran

frecuencia con que se encontraban tubérculos porta-

dores del hongo causante de esta enfermedad (Rhi-

zoctonia solani Kiihn).

En 76 de las muestras recibidas, tomadas de dis-

tintos vagones de las importaciones de los años 1940

al 43, hemos registrado la presencia del hongo en

mayor o menor abundancia, y con daños manifies-

tos o graves en algún caso, por la asociación de otros

parásitos coadyuvantes. Puede decirse que no ha ha-

bido variedad alguna que haya escapado, pues la

distribución de muestras,

según variedades, fué la

siguiente : De la Erdgold,
I 9 muestras ; Ackersegen,

11 ; Flav3, 7 ; Wekara-

gis, 7; Ostbote, 7; Ra-

gis 6.002, 7 ; Konsuragis,

5; Ragis blanca, 1; Ra-

gis ( ?), 1 ; Friihbote, I ;

Mittelfreuhe, 1 ; Condor,
1; Sabina, 4; Merkur, 2;

Akebia, 1 ; Royal Kidney

(Finistere), l.

La proporción en que

venían infectadas las ex-

pediciones era muy pe-

queña, con respecto al

gran volumen introduci-

do ; pero como se trata

de simiente que se distri-

buye por extensas comar-

cas, hasta el presente co-

nocidas como libres de la

enfermedad, y algunas

B
Ir^^enzer^ ^yrón^rrr.o-

van destinadas a zonas de producción de semilla,

podemos propagar y extender el área, muy limita-

da, que hasta el presente se hallaba invadida en

nuestro país, e introducir en las zonas de siembra un

nuevo factor de merma

A dar un poco la

sentes líneas.

de rendimiento.

voz de alarma tienden las pre-

Fuera de la zona gallega, sólo tenemos registrado

un caso en la provincia de Palencia, en juinio de 1936,

y ya en tubérculos producidos en La Cepeda (León),

de la variedad de Erdgold, en primera mulltiplica-

ción, hemos reconocido la enfermedad el pasado año.

Nuestros temores van, desgraciadamente, convirtién-

dose en realidad, y no

p u e d e permanecerse in-

activos ante ella.

Es cierto que a esta en-

fermedad se han venido

atribuyendo efectos y le-

siones que hoy se conoce

son debidas a virus u

otras causas ; pero es in-

dudable también que di-

recta o indirectamente

produce daños de consi-

deración e inutiliza mu-

chos tubérculos para la

siembra.

SINTOMATOLOGÍA.

Los daños se producen

casi exclusivamente en la

p a r t e enterrada de la
planta, aunque en condi-

ciones de abundante hu-

medad, ambiente y tiem-
Micelio de un «escterocio» de Rhizoctonia Solani, con su caracte-

rístico tabicamiento y rami^icacíón (aumentado 175 veces).
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po alg^ fresco, puede invadirse también la parte aérea

en su proximidad al suelo.

Los tubérculos atacados presentan en su superficie

unos filamentos apenas perceptibles a simple vista, y

que constituyen el micelio del hongo, de color rojo

vinoso, que pronto se espesan y apelotonan para for-

mar unas costras algo salientes y adheridas a la su-

perficie del tubérculo. Su tamaño es muy variable ;

desde la cabeza de un alfiler hasta medir medio centí-

metro de diámetro. Estas costras o verrugas recuerdan

el aspecto de manchas de barro ; pero si se lava con

agua se puede observar que no desaparecen, como

lo hace la tierra adherida. Hace falta cierto esfuerzo

para llegar a desprenderlas con la uña. Son los lla-

mados esclerocios del hongo, que sirven para perpe-

tuarlo y conser-

varlo en el te-

rreno y en los

mismos t u -

bérculos, que lo

propagan así a

zonas libres de

la enfermedad.

A veces, es-

t o s esclerocios

se juntan unos

a otros y llegan

a formarse cos-

tras mucho ma-

yores q u e 1 a s

indicadas.

Una práctica

muy írtil para el
reconocimiento de estos esclerocios es la de dejar caer
una gota de ácido láctico en las costritas, con lo que

se delata el color rojizo oscuro o vinoso, que permi-

te identificarlos sin duda, quitándoles el aspecto de
barro o tierra adherida. ^

El hongo pttede desarrollarse también en almacén

cuando las condiciones de humedad y temperatura

son favorables, y determina en los casos graves po-

dredumbres en las que se asocia la acción de otros

microorganismos, facilitada por la inicial de la Rhi-

zoctonia. Mas puede también no producirse en los

tubérculos alteración manifiesta cuando los esclero-

cios son pequeños y poco abundantes y la conser-

vación es buena. La podredumbre intensa de tu-

bérculos inicialmente atacados de Rhizoctonia he-

mos tenido ocasión de comprobarla en alguna de las

rnuestras examinadas.

Los brotes de tubérculos enfermos pueden tam-

bién invadirse por el hongo y llegar a inutilizarse o

podrirse sin alcanzar la superficie, con la consiguien-

te producción de marras ; y en algunos casos se enfer-

ma también la parte baja del tallo, o la enterrada, y

la planta delata síntomas de marchitez más o menos

patentes. En la parte aérea,' el hongo toma un tinte

blancuzco o grisáceo y produce la fase basidial con

esporas, la cual se refiere a la especie Corticium va-

gum B. et C.

CONDICIONES QUE FAVORECEN SU DESARROLLO.

Las condiciones del medio influyen mucho en la

cuantía de los daños que la enfermedad produce, ]le-

gando a veces a pasar inadvertidos o no tener impor-

tancia apreciable, si el tubérculo se destina a consumo.

I'atatas atacadas de «viruetau o ahipocnosisn. En la de la derecha, los «esclerocios^,
reunidos /orrnan grandes costras.

L o s terrenos

ácidos o débil-

mente alcalinos

son más pro-

pensos al des-

arrollo de la

enfermedad que

los alcalinos. Y

es claro que el

abonado que

tienda a au

mentar la a c i-

d e z del terre-

no favore c e r á

igua 1 mente

aquella propen-

sión.

L a humedad
excesíva es también condición necesaria al desarro-
Ilo del hongo ; pero, sobre todo, la temperatura es
la que inRuye de manera más directa, hasta tal pun-
to, que alcanzados los 24°, los daños son muy ligeros
o despreciables, y en cambio los ataques más inten-
sos se producen entr elos 15 y 21 °. Ultimamente, no
obstante, se han identiñcado razas que se desarrollan
con óptimos de temperatura más altos.

OTRAS PLANTAS ATACADAS Y RAZ.AS BIOLÓGICAS.

La Rhizoctonia solani se cita como causante de da-

ños, además de en la patata, en otras varias plantas

cultivadas, tales como judías, guisantes, berenjenas,
remolacha, zanahoria, rábanos, batata, algodón, cla-

vel y dalia, entre otras.

Ataca igualmente a diversas plantas espontáneas.

y entre las cultivadas parece ser que las que menos

sufren por su causa son los cereales. Pasan de 250
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lani. Según los trabajos que conocemos, se acerca a la decena

el número de razas biológicas determinadas en estos últimos

años, todas con caracteres ñsiológicos y patogénicos peculia-

res y dos de ellas con óptimos de temperatura bajos y al-

tos, respectivamente. E.s, pues, muy probable, y a ello co-

rresponden también las observaciones realizadas en el cam-

po, que la lista de plantas huéspedes de la Rhizoctonia soloni

ha de quedar muy limitada para cada raza 6iológica, y con

ello la posibilidad de contagio entre plantas diferentca ; y

asimismo, el que no pueda asegurarse que en todos los casos

se trate verdaderamente de los efectos de la R. solani; sino

de variedades distintas de la forrna tipo, o aí^n de otras es-

^ecies del mismo o diferente género. ,

Mr-.ntos t^r t.uct^n.

las especies sobre las que e
hongo se halla citado.

No obstante, la poca frecuen-

cia con que se presenta la fa-

se basidial, creemos hace que

se tome por la misma causa a

especies o razas biológicas di-

ferentes y con patogenidad mu-

cho más restríngida.

En la remolacha y alfalfa,

la enfermedad conocida con el

nombre de <<mal vinoso», atri-

buída a la Rhizoctonia uiolá-

cea Tul., y que en la forma de

micelio estéril, como la hemos

observado siempre, tiene gran

semejanza con la R. solani. Es-
tá citada igualmente sobre pa-

tata, además de otras muchas

plantas ; pero nosotros lxemos

registrado daños a la remola-

cha y a la alfalfa en las pro-

vincias de León, Valladolid,

Palencia, Burgos, Soria, Zara-

goza, Guadalajara y Cuenca, y,

en cambio, sólo un caso en pa-

tata en la provincia de Palen-

cia, referible además a la R. so-

Micelio del mildiu de la /^atata (I),

conidió/oros con conidias (2), y es-

tas últimas con más aumento (3).

Obséruese la forma irregular y des-

provista de labiques del micelio y

los tí/^icos engruesamientos de los

conidióforos, indicadores de /os

puntos en que se han /^roducido

las conídias ya des^rendidas.

El empleo de simiente libre

totalmente de la enfermedad

p u e d e considerarsc como la

práctica más eñcaz. l.a patata

atacada de Rhizoctonia, aun-

que solo sea ligeramente y sin

daño comercial para el tubí•rcu-

lo, no debe emplearse para

siembra ; sobre todo en zonas

en que las condiciones de me-

dio sean favorables al desarro-

llo de la enfermedad, pues en

estas circunstancias un peque-

ño esclerocio basta para con-

taminar los brotes y favorecer

la implantación de microorga-

nismos secundarios que inicien

la podredumbre del tubérculo,
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determinando por lo menos una mala nascencia con

numerosas marras.

La desinfección de los tubérculos destinados a la

siembra, por diferentes métodos y desinfectantes, ha

sido y es todavía muy recomendada ; pero su elevado

coste y dificultades para su realización hacen muy

frecuentes los casos en que no se llega a comprobar

la conveniencia económica de la operación.

Como pueden haber, no obstante, casos en que

l^aya de realizarse, indicamos a continuación uno de

ios medios más prácticos, por la corta duración del

l^año, y que se considera de buena eficacia.

El líquido desinfectante se obtiene con arreglo a

la s i g u i e nte fórmula :

Sublimado corrosi v o,

I 75 gramos ; ácido clo-

rhídrico comercial, I li-

tros ; agua, I 00 litros,

que se prepara disol-

viendo el sublimado en

el ácido y luego diluyén-

dolo en seguida en el

agua. En este líquido,

colocado en una tina o

recipiente q u e no s e a

metálico, se sumerg e n

las patatas durante cin-

co minutos, cuidando de

renovarlo pasadas varias

sumersiones, pues la di-

solución pierde mercu-

rio y se debilita su ac-

ción desinfectante.

Las patatas sacadas del baño se extienden para

su desecación inmediata, sobre todo si han de al-
macenarse todavía antes de la plantación.

Como medidas indirectas de lucha pueden acon-

sejarse las siguientes :

a) Evitar la repetición del cultivo de la patata in-

tercalando otras plantas no atacadas, o más resisten-

tes a la enfermedad, especialmente cereales.

b) No abusar de los riegos excesivos o dema-

siado copiosos que lleguen a producir el exceso de
humedad que el hongo requiere para su desarrollo,

o sanear el terreno, si por otras circunstancias se

presenta esa excesiva humedad.

c) No emplear tubérculos sospechosos en planta-

ciones que hayan de desarrollarse con tiempo rela-

tivamente fresco, reservándolos en todo caso para

cosechas tardías o de verano. Las razas biológicas
de Rhizoctonia que provengan de las variedades im-

portadas, todas de países más fríos, y las más corrien-

tes, por otra parte, son de óptimos de temperatura

más bien bajos, como indicamos anteriormente.

d) En terrenos húmedos, arcillosos o zonas lluvio-

sas, hacer las plantaciones más bien someras que pro-

fundas.

e) Evitar en lo posible el mucho empleo de fer-

tilizantes ácidos, y en los terrenos pobres en cal adi-

cionar ésta como enmienda.

f) Recolectar lo más pronto posible.

OIRAS ENhEftMEDADES.

No queremos terminar estas líneas sin aludir, si-

quiera sea brevemente,

Este tubérarlo, con lesiones tan diminutas del hongo, puede dar
brotes infectados y que no alcancen la superficie del terreno.

a otras lesio:ies o enfer-

^medades que p u e d e n

presentar las variedades

importadas, quizá c o n

más intensidad que las

índígenas, pese a su ma-

yor productividad y se-

lección.

Patatas de la variedad

Erdgold, procedentes de

la importación de 1942

y cultivadas en Ciempo-

zuelos con destino a uti-

lizar la cosecha para si-

miente, no pudieron ser

empleadas para este ob-

jeto por estar atacadas

de una bacteriosis que

recuerda algo a la lla-

mada anular, aunque con caracteres más bien de la
que produce el Bacillus phitophthorus Appel., al que
corresponden también las características de la bacte-
ria aislada de los tubérculos enfermos y las de los
cultivos de ella obtenidos.

E1 caso se ha presentado también en el término
de Marmolejo, de la provincia de Jaén ; en la zona

de La Cepeda, de la provincia de León, y otras pro-

cedencias, siempre con la variedad Erdgold.

Las variedades alemanas son, en general, muy pro-
pensas a presentar la alteración de origen fisiológico

conocida con el nombre de patatas en rosario, con
merma evidente y notable de la producción ; sobre to-

do, en las regiones central y de la Mancha, en don-

de tienen que ser frecuentes en verano esas alterna-

tivas de sequía excesiva y humedad, que se conside-

ran como causantes de la alteración. Las característi-

cas climatológicas de su país de origen no presentan

esas oscilaciones tan marcadas de sequía y hume-
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dad, y no es extraño que no se hayan seleccionado

en este aspecto.

En zonas con más humedad relativa, aquí mismo

en España, en las que no son tan posibles esas brus-

cas alternativas, la alteración, aunque se manifiesta,

tiene poca o mucho menor importancia.

En los términos de Malgrat y Vilasar, ambos de
la provincia de Barcelona, y en las variedades Pris-
ca y Fr►hbote, respectivamente, se presentaron la

última primavera unos ataques de virosis del tipo de

rizadura, tan intensos, que hubo caso en que se la-

bró la plantación para poner otro cultivo.

En el mes de mayo, también del pasado año, y al
presentarse condiciones favorables de temperatura y

humedad, se produjeron muchos daños por el mildiu

a las variedades Flava y Frtihbote, como pude com-

probar personalmente en las provincias de Córdoba
y Málaga.

Por último, en el término de Montroig (Tarrago-

na), y en plantaciones realizadas con la variedad

Konsuragis, procedente de la importación de 1942,

se presentó una invasión bastante general de Alter-

naria solani. Este hongo, causante, como es sabido,

de la enfermedad que se conoce vulgarmente con los

nombres de negrón o marchitez temprana, tiene tem-

peraturas óptimas de desarrollo bastante más eleva-

das que el mildiu. Por esta causa, puede en Alema-

nia comportarse aquella variedad como poco sensi-

ble, ya que allí no se han de alcanzar fácilmente

esas temperaturas elevadas, y en cambio sufrir da-

ños de importancia en muchas comarcas españolas.

No pretendo con la anterior relación desautorizar las

variedades importadas, entre las cuales las hay de tan

excelentes cualidades y que tan grandes servicios nos

vienen prestando ; pero quiero salir al pasc. de que se

las considere como verdaderas panaceas, para preve-

nirse contra fracasos como los indicados, que obligan

a recomendar el debido cuidado en su utilización.

Sección de un tubérculo, gravemente atacado de bacteriosis.

(Fotos Estación Fitopatológica Agrícola de Madrid.)

82



^ ^^ ' i

^l ( l^^' /̂C'l 1^'l'C^ C^ ^)/ 1 C^^' ^C-l S'1̂ C^l fC7 fC[ ^^
^l /_

p<„^ ^/,,,,a ` it^,^^G <<i,«^ ^,,, ^l^,t^,

:^n^t^i:ieru ^ic^rcbionio

Se entiende por degeneración de las patatas irna

pérdida progresiva de vitalidad, que tiene como con-

secuencia una disminución cada vez mayor de las

cosechas.
Hace algunos años se creía que esto era debido a

venirse multiplicando la patata exclusivamente por

vía vegetativa, es decir, solamente mediante sus tu-

bérculos (lo que equivale a la multiplicación por esta-

ca o esqueje) y sin emplear nunca sus semillas. Di-

chas semillas las produce a veces esta planta en gran

abundancia, pues todo el mundo habrá visto alguna

vez, al menos en esta región gallega, patatares en que

sus plantas dan una gran cantidad de frutitos redon-

deados, como de unos tres centímetros de diámetro,

algo aplastados, primero verdes y luego amarillos y

hasta rojizos, como pequeños tomatitos, que recuer-

dan los de esa variedad llamada tomate mejicano ;

pues bien, dichos frutos contienen unas semillas pa-

recidas también a las del tomate.

La obtención de plantas de patata por semilla no

es fácil, sin embargo ; exige cuidados especiales, siem-

bra en cajoneras, tiestos, etc., pues ya se comprende

que las plantitas obtenidas son al principio muy deli-

cadas.

En el extranjero, y también contadas personas en

España, obtuvieron patatas por semilla, con el fin de

ver si así se conseguía evitar la degeneración.

Y en efecto, los primeros años parecía que las plan-

tas recuperaban su vigor ; pero después volvían a

presentarse pies con degeneración.

Hoy se sabe que la verdadera causa son las uirosis,

o enfermedades causadas por uirus.

^ QUÉ SON LOS uVIRUSn ?

Después de un período en que había una gran

controversia, respecto a si eran seres vivos o sustan-

cias inertes, hoy se tiene la seguridad de que, al me-

nos las uirosis de las plantas, están originadas por

sustancias químicas definidas, pues en el mosoico co-

mún y en las manchas anilladas, ambas del tabaco ;

en el mosaico latente de la patata y en un mosaico

del pepino, se prldieron aislar sustancias químicas

cristalizadas que reproducen dichas enfermedades

por inoculación.

FRINCIPALES ^iVIROSIS» DE LA PATATA.

La más importante, por ser la más grave, es el

arrollamiento de las hojas.
Los síntomas de esta enfermedad son los siguien-

tes : Los tubérculos de plantas atacadas germinan

inal ; los pies obtenidos tienen el follaje verde páli-
do ; más tarde, las hojas de la base se abarquillan
hacia arriba ; luego se oscurecen y se vuelven frági-

les, rompiéndose cuando se frotan entre los dedos y
adquiriendo una consistencia apergaminada. Por otra

parte, las ramas no se desarrollan normalmente, que-

dando pequeñas, rígidas y amarillentas.

Esta enfermedad es muy contagiosa y la transmi-

ten los pu[gones uerdes del melocotonero (Myzus

j^ersicae), que pueden vivir en gran número en las

hojas de las patatas. Dichos pulgones pican las plan-

tas enfermas, y al picar luego las sanas, inoculan a

éstas la enfermedad. ^

Los síntomas aparecen a las dos o tres semanas de

la picadura, siendo los primeros un ligero arrolla-

miento en el extremo de los tallos.

El uirus baja lentamente a los tubérculos y se trans-

mite por éstos de un año al otro, haciéndose la en-

Fermedad hereditaria.

Los tubérculos atacados crecen poco, y cada año

son menores, de modo que generalmente a los tres

o cuatro años, la plantación se halla tan degenerada,

que el peso de los tubérculos recolectados no alcan-

za ni aun al de los sembrados (debe decirse plan-

tados).
Luego tenemos el grupo de enfermedades llamadas
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Matas de ^lantas sanas, arriba. Afectadas de degeneración, «enrollado„ o«abaryuillado», abajo. De la misma uariedad y del

mismu cultiuo.
(Fotos E staci6n de Mejor:^ de la Pntata.)

84



AGRICULTURA

mosoicos, caracterizados por manchas de color ama-

rillo claro (visibles, sobre todo, en las partes que es-

tán en la sombra) sobre las hojas, entre las nervia-

ciones.

Este grupo comprende tres virosis principales, que

pueden presentarse aisladas o bien combinadas en

la misma planta : Mosaico simple, cuando la enfer-

medad se manifiesta solamente por las manchas cla-

ras de entre las nerviaciones ; rizadura o mosaico

grave, si las hojas están deformadas, como encres-

padas, y las plantas raquíticas, deformes, levantando

apenas de tierra y presentando el aspecto de coles

rizadas. Y, en ñn, mosaico latente cuando las plantas,

a pesar de estar enfermas y poder transmitir la enfer-

medad con caracteres graves, ellas en sí no presen-

tan síntoma alguno. Esto último es típico para las pa-

tatas de ciertas variedades, en que todas sus plantas

tienen infección latente de uno o varios virus.

Otra virosis muy perjudicial es el matizado o abi-

garramienfo, también llamado uirus Y de la rJatata.

Su primer síntoma es un moteado de manchas ne-

cróticas, acompañado de un arrugamiento y ondea-

do de las hojas. Más tarde aparecen necrosis de las

venas de las hojas, visibles por la parte inferior, por-

que esas nerviaciones necrosadas aparecen muy os-

curas o negras.

Dichas necrosis se extienden cada vez más por las

hojas, ganando el tallo, en el que aparecen rayas par-

das al exterior ; los peciolos entonces se mueren, se

amustian, y las hojas quedan colgando de ellos, como
si fuese por unos hilos. Los tubérculos cesan de cre-

cer y dan una cosecha escasa.
Estas y otras enfermedades causadas por virus pue-

den aparecer separadas o combinadas en una misma
planta, pudiendo entonces resultar los cuadros pato-

lógicos más variados.
Es de notar que estas virosis son muy contagiosas

(como ya hemos indicado para alguna), pues basta

un símple frotamiento de las hojas de una planta

enferma, contra las de una sana o la picadura de un

pulgón, para transmitirlas.

En cambio en los tubérculos no dejan señal algu-

na que permita distinguir los sanos de los degenera-

dos ; al menos en las virosis que existen en Europa.

Pero los tubérculos enfermos pueden transmitir estas

enfermedades a los sanos, bien al cortar unos y otros
con la misma navaja, o al aplicarse algún corte re-

cién hecho en uno enfermo contra otro de uno sano.
Con el fin de facilitar la identificación de estas vi-

rosis, he aquí una clave de ellas ( I):

(1) Esta clave se refiere exclusivamente a las virosis que he-

mos podido identi6car en España, pues en otros países, y prin-

cípalmente en América, existen otras varias.

I. Hojas más o menos salpicadas de
manchas de color amarillo o ver-
de pálido.

a) Hojas normales, salvo que presen-
tan moteado ; ramas con buen

b) Moteado más o menos llamativo,

generalmente situado entre las

nerviaciones ; plantas con poco

c) Moteado llamativo ; foliolas muy

arrugadas ; plantas más o me-

nos raquíticas ... ... ... ... ...

d) Hojas inferiores abarquilladas ha-

cia arriba, de color claro y frá-

giles ; las superiores con mo-

2. Hojas sin manchas o casi sin

manchas.

a) Ramaje raquítico. La mayoría de
las hojas, o por lo menos las
más inferiores, abarquilladas ha-
cia arriba, muy frágiles y de co-
lor pálido, con los bordes lige-
ramente ondeados ... ... ... ...

b) Ramaje no raquítico o ligeramen-
te raquítico. bb) Ramas norma-
les, pero las hojas jóvenes con
moteado ligero ... ... ... ... ...

c) Ramas normales, pero las de los
extremos amarillas y con las
hojas abarquilladas, comenzan-
do a ponerse frágiles ... ... ...

INFLUENC ► A DEL SUELO Y' EL CLIMA.

Mosaico superbe-
nigno (VIRUS
A).

Mosaico simple o
común (VI-
RUS X).

Mosaico rugoso
(genera l mente,
VIRUS A -i-
+ VIRUS X).

Mosaico -} Arro-
Ilamiento.

Arrollamiento.

Mosaico (VIRUS
A o VIRUS X,
o bien VIRUS
A + VIRUS
X).

Arrollamiento

(síntomas p r i-

marios).

Se ha querido explicar la degeneración, exclusiva-

mente por las acciones del clima y del suelo ; por-

que, en efecto, hay regiones, que son generalmente

las más cálidas, las de mejor exposición, en las cua-

les las patatas degeneran rápidamente.

En cambio, en otras regiones-por ejemplo, las de

montaña y las de las costas barridas por los vientos-

las patatas se conservan sanas por más tiempo, y sa-

bido es que estas últimas regiones son las más apro-

piadas para producir semilla (tubérculos) para las

otras regiones.

Estas diferencias se han querido explicar por la

acción del clima local, 4ue en las alturas o en las

costas muy ventiladas es poco favorable a la multi-

plicación de los pulgones, principales transmisores de

las virosis de la patata.
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Mosaico /^roducido por inJección mezclada del ^^uirus A» y del
«uirus ñn.

Pero por otra parte se ha visto que los factores del

suelo : estado físico, composición, nivel de agua, su

temperatura, etc., infiuyen no tan sólo sobre las vi-

rosis, sino también en la vitalidad de las patatas.

Y es más, se ha podido producir una pérdida de

vitalidad muy parecida a la que origina el arrolla-

rnicnto, simplemente privando de agua a intervalos

regulares los cultivos de patatas.

De modo que hoy se puede decir que, aun cuando

las uirosis constituyen, sin duda ninguna, las causas

principales de la degeneración, sin embargo, las con-

diciones en que ésta se presenta, por lo menos su

ataque más o menos fuerte y, por tanto, sus efectos

sobre la cosecha, dependen de un complejo de fac-

tores en el cual juegan un gran papel el suelo y el

clima.

INI=LUENCIA DEL ALMACENAJE.

La manera de conservar los tubérculos que se van

a emplear en la próxima plantación tiene una gran

influencia sobre la vitalidad de las plantas obtenidas.

Lo mejor es conservarlas en cajones o estantes de

tablillas, que permitan la perfecta circulación del

aire. En ellos se pondrán los tubérculos en capa de

poco espesor y a una temperatura que a lo más pue-

da variar entre -}- 2° C. y+ 4° C.

Pues si el local está a temperatura demasiado alta,

además de que los tubérculos germinan y se debili-

tan, pueden ser invadidos sus brotes por pulgones que

transmiten las virosis.

1VIEDIOS DE LUCHA.

Ante todo hay que decir que -no existe actualrnen-

te ningún remedio curativo contra las uirosis, y que

el hecho de que el agente infectante se encuentre

en el interior de las células, y, por consiguinte, no le

puedan Ilegar las acciones externas, dificulta el tra-

tamiento.

El único medio de lucha es plantar tubérculos sa-

nos, bien comprándolos a productores que presenten

toda garantía o bien seleccionándolos urió mismo.

Ya saben bien los agricultores que un remedio prác-

tico para evitar la degeneración es cambiar la semi-

lla, como ellos dicen ; es decir, emplear sernilla (tu-

bérculos) de plantas que no estén degeneradas.

Ahora bien, el problema de la obtención de varie-

dades de patata resistentes a las uirosis se halla poco

adelantado, debido a su complejidad ; pues a excep-

ción del uirus X, ya que se conoce alguna variedad

americana que es inmune (segírn los autores) a todas

las estirpes de ese uirus ensayadas, en lo que respecta

a las demás oirosis, nada sabemos.
De modo que hasta aquí el agricultor se veía obli-

gado bien a cambiar su semilla (tubérculos) por otra

que proviniese de una localidad de esas de que he-

mos hablado, en que se produce buena ^atato ^ara

siembra, o bien a hacer él mismo una selección en

sus propios cultivos, a ñn de ir manteniendo, por lo

menos, sus plantaciones en un estado de sanidad acep-

table.

Lesiones necróticas /^roducidas por el ^^uirus Y,^. (F;stado /^rimariu.)
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Con el establecimiento del Servicio Nacional de la

Patata de Siembra esperamos que, al menos cuando

ese Servicio se haya perfeccionado y adaptado a nues-

tras condiciones de producción, e incluso psicológi-

cas, de nuestro pueblo, uno de sus éxitos sea que el

labrador pueda disponer de tubérculos no atacados

por las principales uirosis para establecer sus pata-

tares.

Sin embargo, hoy por hoy, estimamos que no sola-

mente no es superfluo, sino que es necesario indicar-

le aquí, para terminar, un sencillo medio, a su alcan-

ce, de luchar contra la degeneración. Este medio es

el siguiente :

Practicar la depuración sanitaria de sus mejores

campos de patatas, con lo cual no necesitará reno-

var su semilla más que cada dos o tres años.

Esta depuración consiste en arrancar de sus cul-

tivos todas las plantas que comiencen a presentar los

primeros síntomas de degeneración. Las plantas de-

generadas y sus tubérculos (esto es muy importante)

serán sacadas inmediatamente de la parcela y lleva-

das lejos.
Este arranque de plantas degeneradas debe empe-

zarse mucho antes de la cava de aporcado del pa-

tatal, repitiéndola luego regularmente hasta la reco-
lección ; para ello es menester, eso sí, que el labra-

dor conozca bien los primeros síntomas de las prin-

cipales uirosis de la patata.
Pero aún puede hacer más, llegando a una verda-

dera selección sanitaria. Para esto, que elija en la

plantación de patatas más sana que tenga unas cuan-

tas matas vigorosas y libres de uirosis ; que arranque

los tubérculos de estas matas unas tres semanas an-

tes de que sus ramas se sequen ; que ponga el lote

de patatas de cada mata en un cajoncito o cestillo y

que los deje a la luz hasta que se pongan verdes,

antes de conservarlas para pasar el invierno en la for-

ma más conveniente, que hemos explicado.

Llegado el momento de hacer la plantación, que

busque un sitio adecuado, situado, a ser posible, muy

lejos de todo cultivo de patatas, y de preferencia en

la montaña. Si no tiene parcela en esas condiciones,

que se las lleve a algún pariente o amigo que la ten-

ga, pues otros favores le podrá hacer él en recom-

sa, y entre ellos, cederle parte del aumento de co-

secha que obtendrá por la selección.

En todo momento deberemos saber qué plantas pro-

ceden de los tubérculos de cada una de las plantas

primeramente elegidas, de modo que, por ejemplo,

todos los tubérculos de cada lote que metimos en un

cestillo los plantaremos en una misma fila.
Desde el momento en que nazcan las patatas se

Necrosis de las nerviaciones, uista'por el envés de las hojas, cau-
sada por el auirus Y». (Estado secundario.)

(Fotos E. KShler.)

comenzará a inspeccionar el campo detenidamente, y

si en alguna de las plantas de cada fila notamos que

aparecen trazas de uirosis, aunque no sea más que

en un tallo, esto será ya suficiente para an-ancar no

tal sólo aquella mata, sino toda la fila.

Unicamente los tubérculos de las filas completa-

mente sanas, es decir, que tienen sanas todas sus

plantas, serán los que guardaremos para la multipli-

cación.

Esta multiplicación la haremos, a ser posible, en

montaña primero, y luego en el llano. Los dos pri-

meros años se plantarán enteros todos los tubérculos

medianos y grandes, pues lo que queremos son plan-

tas sanas y vigorosas.

A1 mismo tiempo, se prestará también la mayor

atención no tan sólo a la sanidad (arrancando con

tubérculos y todo cualquier planta que presente la
menor señal de virosis), sino además a la fertilidad,

de modo que se eliminarán también aquellas filas

que den una cosecha demasiado pequeña o que no
tengan los caracteres típicos de la variedad de pa-

tatas que se está cultivando.

De este modo las sucesivas plantaciones se conser-

varán sanas más o menos años y no habrá que repe-

tir la selección continuamente.
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EI escarahajo dc la patata llencí a Fspa^ia hace una

deccna dc ^uios, ^c ha extendido ^^or la Inavor parte

de nucstras provincia^^ y-, no tardando qIncho, esta-

rán todas las contincntales amenazadas por sns devas-

tacioncs.

Antc esta definitiva y próximamente ^;cncral acli-

mataci^ín del insccto, pnede intcresar al recor^into-

rio de lus ideas ya cxpuestas sobre e^te nnevo factor

^ue interficre en el cultivo patatero. Para mejor co-

nocer su trascendencia y modo de contrarrestarla,

comcnccrnos por considerar de dónde vienc v cómo

actlía. l.a lucha conlra él será una silnple deriva-

ción de su modo de ser.

LA INVASION AMERIC:IN.A.

Una expedición científica qne en 1824 explora 1a

re^ión oricntal dc las Montailas Rocosas (Fstados

L`nidos) encuentra suhre las solanáceas cspuntánea^

que allí viven un nuevo insecto ^^ara la cicncia. Es

iIn pequeño escarahajo al que no se concede de mo-

uiento otra irnportancia quc la de una curiosidad na-

Un•al. ATadic ^iodía pensar qnc ac^^el insccto enccrra-

^e, en potencia, nna dc las más terriblea ^^laras dc in-

terés añrícola.

Y así es, en efecto. Por ilno dc esos caprichos de

la Natnraleza, qne da a veces la hcllcza a Iu5 scres

más nefastos, aqtiel atractivo escarabajo, dc cahcza v

coselete^ rojizo con manchas ne^ras y handas :nuari-

llas y negras cn los élilros, es hoy motivo dc hond^i

^^reocnpación para lo^ a^ricnltores de v^n•ia5 naciunc,

_v un prohlcma de alto intcrés económico para clla.^.

F.n tanto snhsi,aierun en aqncllos parajes dc lo^

h^^tados del Co1orado, Ncbraska y Kansas, las circims-

tancias de aislamiento en que fué descubierto cl iu-

^ccto, siguió allí Innltiplicándose en la limitada Inc-

dida que lo ^^crn^itían laa condiciones dcsértica^ dc

=n clima y lo redncido de la alimentación. Pero cuan-

do, a mediados del .ci^lo pasado, la corriente coloni-

zadora alcanzcí las rona^ por c^l hahitadas, Ilcvando

con ella el cultivo de. la ^^atata, la coincidencia dc

^^^^te v el escarabajo fné cansa de ync se Inanifestasc
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toda su I^otencia devastadora. El insecto pasa enton-

ces de ser una simple curiosidad entomoló^ica, a la

de tuia l ► rcoeupación para el acricultor y el agt•ónomo.

H;I cultico 1 ► atatcro asccura al escarabajo una ali-

mentaciún más copiosa v tierna due la espontánea

c^xistente cn sns zonas de acantonamiento inicial, sue-

lo más fácil ►nente 1 ► cuetrable y uua menor sequía.

Se inicia en ^^I un lieríodo de activa multiplicación

y, simnlttíneamente, comienza su dispersión hacia e{

Fste, de salto en sallu suhr^• los patatales establecido^

por los colonizadores, y en i^n I^eríodo de unos vein-

ticinco años-desde 1850 basta 187^-loora salvar ]a

distancia qne separa las Monta ►ias Rocosas de las cos-

tas americanas del Atlántico. Ha l^^recisado, para ello,

trasladarsc a una velocidad media anual de 1.41 ki-

lórnetros.

Despn^s sr extiende lior el Stn• hasta el Golfo de

1

Europa. Repetidas veces se ha acusado el traslado de

al^,uuos escarabajos aislados, que no llegaron a des-

arrollar focos definitivos de plaga basta ]os a^ios que

sicnieron a la pasada contienda europea. En las 1 ► ro-

xilnidades de Burdeos (Francia) se encontraron, en

192`?, zonas de hatatal eai vías de destrucción por el

escarabajo, v de ellas I ► artió la invasión que, a tra-

vés de Francia, ha llevado el estrago a las naciones

con ella fronterizas,

A partir de 1931 comenzarcrn a señalarse focos en

los del ► artamentos franceses fronterizos con EsPaiia,

y en 1935 eetaban ya invadidos en toda sa extensión.

LA II^VASIÓN ESPAIVOLA.

La Penínsnla Ibérica está situada en la porción me-

ridional dc la zona en qne climáticamente es ^^osible

1 ig. I.^ Fig. 2.^ Fig. 3.^i Fig. 4.ti

Escarabajo de la patata: I, Hueoos sobre el envés de un foliolo de patata; 2, Laruas al finalizar su crecimiento;
3, Ninfa; 4, Adulto.

Méjico, v I ►or el Norte hasta las provincias meridio-

nale^ canadienses, alcanzando los límites que pare-

cen marcar, en latitud, sns po^ibilidades de expan-

sión en el hemisferio septentrional. ^

r^A ► NV;,^ ► ó^I 1?UROYLA.

Las coudieiones climáticas de los territorios alcan-

zados en ^ortcamérica j ► or el escarabajo son ya una

advertencia sobre las hosibilidades que el medio eu-

ropeo j ► uede ofrecer a su desarrollo. Climáticamente,

toda 1? ► u•opa, si sc cxceptúan sns porciones más sep-

tentrionales y aun ciertas zona^ del norte de Africa,

tienc condiciones adecuadas a la supervivencia del

insecto, si bien no todas las ofrezcan igua]mente Para

Ima aetiva multiplicación.

Pero el (lcc^ano Atlántico, qne en millares de kiló-

u ► ctros sel^ara América de F.nropa, aparece como im

ohstticulo totalmente insnj^erable para el insecto. Y

así lo es, si ól bubiese de salvarlo por sí, mediante el

^^uelo. Pero no lo ha sido hara su transporte acompa-

ñando a los cargamentos que de América venían a

la cxistcucia del escarabajo, reunieudo arullliae zo-

nas de clla las ruás favorables condiciones para su

multililicación y disl^ersión.

En el verano de 1935 se señalaron sus primeros fo-

cos en el término de Massanet de Cabrenys, situadu

en la porcióu más sejite^ntrional de la ^^rovincia de

Gerona, inmediato a la frontera con Francia. En cllo..

^e al ► liearon los más radicales procedimientos de cx-

tinción, no obstante lo cual otros nuevos ahareeie-

ron en los si^;nientes años en el mismo térmiuo, en

otros de la misma ^n•ovincia y aun de las dc Guiplíz-

coa, 1Vavarra y Lérida, convirtiendo la línea frunte-

riza con Francia en ima serie escalonada de puntos de

penetración del escarabajo, ya lior desplazamiento ua-

tural a través de los Pirineos, ya por el trans^ ►orte.

accidenta]mente realizado.

(^enpadas así r^or el escarabajo las cuencas altas

de los aíluentes del Ebro, en su mar;en izquierda, la

invasión de todo el valle no se hizo esperar, y en ella

ha jnhado pahel important.ísimo el viento del Noroes-

te-cierzo-, qnca so^ila eon acentuada violencia y

constancia. Ya en 1939 existían focos en la Riheru
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navarra y eu Ga11ur y Tauste ( Zaragoza), en 1940 se

acu,an en eJ I3aju Arabóu y eu 1941 aparecen en 1blon-

troig ( '1'arragona), término inmediato á la costa. Esta

I^roóresión de. la mancl ► a inicíal de plaga en Navarra,

snperaudo amplísi^namente a la llegada por la fronte-

ra gernndcnse, envuelve todo el sur de la provincia

de Barcelona y el norte de la de Tarraóona, opera-

ción que, corno el más consumado estrateea, noe ha

dr ofrecer ► le^l ► ne^s el escarabajo en otras zonas, c^pe-

^•ialmente co,teras, por penetracioues que arrancan

de las elevadas co^a^ d^^ la meseta a través de aque-

Dos aspecfos de la lucha por medio de puluerizaciones.

(Fotos Jefatura Agronómica de Santander.)

Ilos ^ alles que se ofrecen más fácilmente franqueable^s.

Destle ^Vavarra, a través de Alava, lle^;ó el escara-

hajo a Burros; por Lo^roño v'Laragoza alc^anzó So-

ria; superando la 1^ ►ro^inc•ia de Zararoza por el ^ur,

arrihó a la ►le ^nadalajara, y ase,endiendo por la

t•uenca del Bt^rrantes se localizó en el Maestrazgo, en ^

(:aaellón. l^e Bur^;os partió la invasión de la re^iór ►

I^^one^a, qae ^le4pués alcanzó en 1943 la frontera por-

tuguesa en amplio frente. Fn la pro^resión dcl esca-

rahajo hacia el Snr se han cabierto de focos las pro-

^ inc,ias de Castilla la 1^ueva y Albacete, superando

P^ta para acnsar en 1943, como más avanzados, lo^

de Jumilla (Murcia). Desde la meseta derrama hacia

el mar por los ^alles que a él descienden, ocupanrlo

la parte alta v me^lia de la provincia de Valencia, y

sc inicia análo^;u prot[resiótt en al^ ►mo5 vall ►^^ altt^is

de la porción oricutal de Astnrias.

VL^nqF.RO DF, GENEHACION[:S DEI. ESCANABAJO.

F.I e^carabajo pa^a el invierno enterrado, bajo esta

Torma ^le insecto perfecto.

A la lle,ada de los calores primaverale5 sale al ex-

terior, repone mediante voraz alimentación las pérdi-

da^ tenidas dtn•ante el largo reposo invernal v las

hembras inician su eopiosa puesta en el envé5 de las

1 ► ejas de patata.

De los huevos (fig. 1) naccn lus larvas, ► luc comen

con avidez progresiva las I ► ojas de patata, v, iina ^^ez

terminado su t•ret•imic ►uu (fi^;. 2), ►lesciend ►^u ul ^,ur-

lo para cutcrrarsc v tran,formarse en niula (fi^;. ;S) v

des^^ués en adulto (fid. 4).

Fstoe adultos dc la primcra gcncraciúD eslival ini-

cian con sns puestas id^^utico ciclu dc ►l^^surrollo ^lue

el indicado para las hccha5 por 1os qne fucroii in^^er-

nantes, y los adt^ltos ►1^• la se^;anda henerac•ión a ilu^^

t1an In^ar no suelen ya mnltiplicarse o, ► l^• liucc^rl^ ► ,

e.hozan nolameutc nna ler^^era gcncracióu ba^l.u ► li• li-

►Ditada.

F.n nnesira, zonas y añoa de clima meilio la apa-

rición dcl cs^•arabajo suel^^ ocnrrir a lo larhu ^Ir aliril.

1)tn•ant^^ el mcs de tuayu c^olu^•ionan la^ line,la^ y

^i^ ^l ►^sarrollan las lar^^as, enterr.ínilu^c és^a. a Gnalr^

del me, v ►•omienzos tle jnnio, para ►lar loti a ► l ► ilto^ ► l^•

primera eeneraci ►ín eu la ^er ►► n^la ► uitad de ^•^ti^ m^•^.

Las pues^as pcrtenccicnte; a la ^erun^la ^eu^•ra^•ión

principian a ccrse a(inale, ^le jnnio y comienz^i^ ^l^•

julio, y se desarrollan dnrantc estc ►íl[imo, para ^lar

los adultos en el iranscnrso ► le aho^lo. f,a ^cneralida^l

de e^to, adultus no suele ya multipli^•ar^^•, licrn ►ane-

►•ic^ndo ^obrc^ c•1 patatal u cn fase ►lc i1i51^crtiión I ► aaa

^n enterramiento.

T^n regionc^ mtís fría^ ^le alliluil, la apari ►•ión d ► ^I

ii^se.cio invernante su^^le ^x^urrir ^^n ^^I m^•, ^le u ► a}u y

lati dos generacione, etil ► ut^aa• •r ► •umplc^tan c•a^i sieu ► -

pre, excepto en las z ►^nu^ ► uá, ^^ttretnadas, tanlu por

^u temperatura ^•uanlu pur la al ► un ►lan^•ia ^le pre^•ilri-

taciones estivales, due nu li^^u^•n más ^juc una gene-

ración, y, dc haher uDa ^e^iin^la, e, ^le e,c•asa dcn^i-

dad y no llega ^ictnprc• a tcrtninv ^u de^arrollo.

Práeticamente suelrn ^c^r ►loti las henerat•i^tn ►^s lar-

varias que han de ^•ousi^lcrar;c a efectos ^le tra^a-

►niento en la generalidad de nucatra^ z^ ►nu.^, a^l^•n ► ú^

de las Itrúctic+as diri^ida^ a la ►1 ►•stru ► • ► •i ►"^n ilc I^ ► ,

a ►lulto^.

Como las Iteu ►bru^ in^^eruant^•,, prin ► ^^ru, y lus d ► •

las generaaiones esti^ali^^, ^le^l^u^^., ^•oDlinú^tn su pucy-
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ta d ► u•ante el verano, en realidad ^ucede que a lo lar-

ro dc ^^ac coexiacn sol ► rc ^'I ^ ► atatal las dc.cenden-

cias dc toda; ella,, ,in quc ^c ucase una absoluta se-

^ru•aci^^n cntre la^ ^eneraciones que .e suceden, aun-

qnc sc comprucba cnándo si^ne una a otra.

FF.f.l;11)ID:^D DI•: LA^ r^E\1BRA^.

Las ^ ► uestas de las Ilemhrus son ahuudantísirnas cn

las zonas de estíos calurosos y algo menos densas cu

las dc vcranos fresco^. La ^ ► rodacción de los hne^-o^

va disluinnvcndo a meclid^ ► ^^ue tran^curre el vera-

uo, ^ ► ara anularse iotalmcnle al a}^roxinlarse el 1in

de c^la cstación. l^.l ntímero de hnevos pnestos ^ ►or

ellas, aunque ^•ariable de unas a otras, alcanza cifra^

iruportantes. Fn observaciones llevadas sobre una

vcintena de bembras, cuatro solamente ofrecieron mc-

nos dc 5O0 huc^^us u lo larhu del ^^erano; tres dicron

entrc il)(1 v l.(lUll; cinco• entre L000 y 2.000, y otra^

tres sn^ ►craron los '?.000, lle^ando una de ellas a 1 ► ro-

ducir `?.561 hucvos. La mcdiu de pucsta de las vein-

te hcmhras fu^^ 7.163 hac^^o.. cifra todavía más dc

dP^tacar ^i se ticnc en cuenta qae al^nnas de ella;

muricron al ^)oi^u ^1^^ comenzar las oh^crvacioncs.

nnÑOS 1•:N EL rnTATAL.

Con la cantidad de huevo^ que cada heullira inver-

nante ^irodnce a lo lar^o dcl verano, u la quc ^e ^ ►► •

man también los ^)uestos ^)or las hembras de las nuc-

^^x^ ^cncracionc,, la existencia en casi todas nnestras

zona^ dc q n mínimo de dos rcneraciones, la abnndan-

cia dc I ► oja con,unrida por cada adulto, ^}ac solamcu-

te en el Primer mes de su existeneia se cifra, serrín

^latu: ^l^• iu^esti^adores canadienses, en ]61) clu.=, y^ I. ►

i•un.nn ► ida ^)or cada larva en el período ^lc ^n dc^arro-

llo, unos 35 en ► .', sc^tín cifras del mi^n ► o ori^^ ►•n, .,•

cxl ► lican 1 ► erfectarucnte los daños extrcmados ^•n los

^ ► atatulcs ^jne se al ►andonun a la libre voracidad dcl

cscaral ► ujo, que Ilc^a a am ► lar ^ior eom^ ► leto la co^c-

cl ► u d^' ^ ► atata.

1)c a^•ucrdo con la, anteriore, cifras, los in:ccto;

^ir^^^lncidos por tma sola hcmbra en cl curso de un

año ^on capaccs de dcvastur, teóricaruente, unu sul ► cr-

ficic dc ^ ► atatal ^}ue se aproxima a la media hectárea,

^i las ^ ► lantas no tienen excesivo desarrollo ve^e-

tativo.

PLAN'l'Ati ATAf.ADAS POR EL ESf.ARABAJO.

La hoja de patata es el alimento de elección para

e} escarabajo. Ataca tambie^n con n)cnor avidez a la

hoja y f ►•uto de la berenjena v cirennstancialtnente a

laa tomateras. Los dalios a^^stas se snclen producir cn

la primavera o en el otolio ^^referentemente, cnando

los inscctos no errcnentran a su alcance pies de patata.

1^:1 belelio, la belladona y la dnlcámara, ^lantas de

la familia solánacea-como la patata, berenjena y to-

mate-, que viven es^ ► ontáneamente en anI} ► lias zo-

uas peninsulares, son tanlbién utacadas con iutensi-

dad, desarrollando sobre ellas cl escarabajo ciclo^

► •olnhletos de evolnción.

F1 tabaco y el pimiento, plantas también dc la mi.^-

ma familia, no son atacadas por el escarabajo.

LA LUCHA CONTRA EI. I?SC.4RABAJO.

Como esta pla^a va adqniriendo en amplias zonas

^)e^ninsulares un ^enerul desarrollu, los tratamiento^

contra ella han de diri^irse a limitur su densidad has-

ta términos qne no ten^au un reflcjo sensiblc sobre }a

^ ► roducción de patata.

Dos prácticas deben ser l)ara ellu utilizadas : la re-

co^;ida a rnano y la pnlvcrización del patatal.

La operación de recorida se dirirc a la climinación

de los adultos y de la^ ^ ► nestas que elloa haccn, 1 ► ara

lrenal• así, en sns comicuzos, la dcnsidad ^lc las ge-

neraciones estivales. }^;s operación, ^ ► or ianto, que tie-

ue su mayor eficacia cn el nlomenlo de la a^ ► arición

primaveral de los adnltos que fucron invernantes, ^-

como esta salida no cs ^imnltán^^a ^ ► ara to^lu, cllos,

sino qne se escalona d ►n•ante al^Iín tielnpo, sc ^ ► recisa

la diaria revisión del hatatal 1 ► ara librarlo dc lus que

sucesivanreute vayan vic^ndose sobre él v dc ^u^ ^ines-

tas. Ibualmente es conveniente haccr la I•ccogida en

las nnevas generaciones qne ^ayan ^rroduciF^ndose.

Ilay itn momento en ^ne la eli ►uinaciúu dc los adnl-

tos tiene también un ^;ran interés de tipo ^ ► rcvisor, v

cs durante la segtmda mitad del verano, cuando ter-

n^ina su desarrollo la tíltima de las genel•acioncs lar-

varias que, por sn dcnsidad, llon^^ en helinro cl pa-

tatal. Eutonces los adnllos princi^ ► ian a dominar subrc

las larvas, para ]leñar a existir dcs^)nés con carácter

de exclusividad. Sn recobida no tendrá tma ^lcstacada

repercusión sobre la cosccha en ctn•so de dcsarrollo.

Jlero ]imitando la densidxd invcl•nante de la hla^a sc

conseauirá qne las invasiones en la ^^rimavera si^uien-

Ie sean más reducidas v, como consccueneia, más fá-

cilmente dominables.

La base de la lucha contra el escarabajo rc5ide en el

tratamiento de Ios patata}es con suspensiones acuo-

^as de arseniatos insolubles. Son IIIdifPI'entPlll(`nte em-

^^leados los arseniatos de plomo o de calcio a la con-

centración del 0,75 por 100 (es dccir, tres cnartos dc

kilo para 100 litros de agua), cuando la riqacza en

anhídrido arsénico, ^ue debe ser sicmpre exirida al

adquirirlos, no sea inferior al 3O 1)or 100. Si clla es

menor, deberá anmentarse convcnicntcmerrie la can-

t idad de arseniato.

F.1 arsenicado del liatatal es principalmentc eficaz

para las larvas del escarabajo, debiendo hacerlo en el
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nrumentu ett quc se iuieie su aparición sobt•e la^ plan-

tas, y repctirlo con carácter ;eneral, u por rodales,

las veces precisa^ para mantenerlas en adecuado e^-

tado de sanidad todo a lo largo del verano.

F.s Lustante frecuente el contbatir lu printera gc^ne-

ración larvaria y abaudonar, en cambio, el tratamien-

to de la segunda, por la doble c•ircun,tancia de quc

coincide con la época de recolección cerealista y 1► or

considerar mncl ► o^ agricultores que el patatal ha su-

perado ya su marcl ► a vegetativa v no ofrece peligros

la plaga para la cosecha en formación.

EI obt•ar así es un error crasí^imo que se traduce eu

un doble daíío : repercute, 1 ► rimero, cn la cosecha

de patata, pues en tanto las plantas tienen hoja; ver-

des, contiuúan en cl tubérculo acumulánduse las re-

^^ervas en ellas elaboradas y anmentando, por tanto,

cl rendimicnto del cultivo, y, además, portfne el aban-

dono de éste a la libre voracidad de las últimas ge-

neraciones larvaria., del escarabajo y de los adulto^

tlae han de ser deapnés loa invernantes, asegnra tma

densa irrvasión cu la siguiente primavera. Los trata-

►nicntos dcben, por ello, hacerse contra todas las áe-

ueraciones del insecto.

Los arsenicales se emplearán y conservarán tenieu-

do en cuenta sns condiciones de insolubilidad en el

agua y de elevada toxicidad para el hotnbre y lo^

animalcs domésticos. Esta última es motivo a vecc,

de temore, para aqnellos que nmica los han emplea-

do, I ► ero si se u^an con las precaucione^ debida^ uo

Itay quc rece]ar de tal inconveniente.

Expericncitt^ ntnuerosísimas se han h^r^•ho en bit^ca

de productos que, reuniendo tma eficacia uo rnenor

^lue la de los arsenicales, careciesen de csa condicicín

de toxicidad para el hombre o el ganado. Si no fue-

^e por las anormales circunstancias en ^lue se desen-

v nelve el comercio a causa de la actual !,nerra, c.. dc

creer que existiría en el n ► crcado algún productu t^uc

reunie^e aquellas condiciouc^, bien de origcq ce^ctal

u obtenido por síntesis, ti quiiá uu tardandu muchu

así ocurra.

i'a. TRATAMIEN'r0 DEL I•:SCAItABAJO, tIPN;ItA(aON NOI2^IA1.

^^, ► . cuLTtvo rnTn•re ►tu.

El eacaraliajo c^ un nuevo factor cou tlue ha de cun-

tarse ineludiblcntente en todo cultivo patatero. .n las

operaciones normale^ que éste exige, corno labores,

abonado, etc., ha de añudir^e necesariamente cl tra-

tamiento del insccto. Y no crea el arricaltor, cornu

a veces heino^ oído decir, que esta pla^a desaparece-

rá euando meuos se espere. Por deshracia, clla tlncd^i

ya para siemprc incorporada a toda Irroducci^ín dc

patata. Su iratamicnto habrá, por cllo, dc conside-

rarse como tnra operación normal cn cl culti^^o dc

csta planta, como lo cs cl ^ulfatado dc las ^^iñas I^ura

Irrcvenirlas contra los alatlurti del rnildeu, con la di-

ferencia de qnc así eomo cn esta enfcrmedad cril ► -

iogámica sn mayur o mrnor rravedad está cstrecha-

mente lióada a condicioncs rueteorol6^icac dcl uño,

el escarabajo, en cambio, se dcsenvolverá sieml ► rc cn

nuestro clima mcdio con accutuadí^ima dcnsidad, sin

que esto quiera decir tluc sPa totalmente indepen-

diente de^ aquclla^ condiciones.

F1 cultivo de la putata, a causa de e^tas prácticas

^anitarias que precisa, va Itaciéndo^c cada vez más

co^toso, ^iendo de de^car ^ca ello tcnido en cucnta eu

la fijación del C ► rccio dcl tahérculo, lo que pcr ►niti-

ría una justa coml ►cnsución al auntento de ga^tos cul-

tarales que los repetido^ 1 ►•atamicruos ocasionan y un

mantenimiento dc la ^tiliet•ficie dc^tinada a la I ► ro-

ducción de patata, quc, a causa dc csta Itla^a •y a

citrtmstancias dc ordcn divcrso, acusa nna cicrta dis-

Iltlnlll'lort Pn ^^itl'IiIF pl'OVlnelaS.

Aspecto de los focos después del tratamiento.
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La^ cnfcrmedade^ de las ^^lanta^ cultivada^ v de la

^lantas cn general pueden ser clasificadas en tres gru

}tos principales : enfermedades debidas u la presencia

de tma hacteria, como, por ejemplo, la t•aña ne^grcr

de la }^atata ; desórdenes debidos a la acción dP hon-

^,os microscópicos, como el tizdn de los cereales, tuien-

tras quc la tercera clase consiste en un grupo de enfer-

medade^, hasta hace rnuy }^oco de^sconocidas, Ilama-

das i•irosis y cuyo principio infeccioso ^e designaba

con cl nombre dc virtic filtran.te, llamado a^í porque,

lior lo menos la mayor parte de ellos, filtraban a tra-

vés de los filiros bacterianos. Se caracterizaban ade-

más ^tor no poderse contrastar su presencia con ayuda

de los microscópicos ópticos y, principalmente, por

no ser cultivables en prescncia de células vivas.

La importancia del estudio de esto5 virus dimana

de que no sólo producen desórdenes en las plantas,

sino también eq los animales, incluso en el hombre.

liespecto a éste, son de tanta importancia comu la po-

liomelitis, la eneefalitis letárgica, la esearlatina, la

viruela, la fiebre amarilla, la rabia, ctc. }^;utre los que

parasitan lo^ animales domésticos citaremos la fiebre

aftosa, la peste bovina y^^orcina, el sarcoma de las

gallinas, etc. En total ltan sido descritas y e^tndiadas

más de 100 enfcrmedade^ de la importancia de las

citadas y producidas por virus. De los virus que ata-

can a las plantas diremos qae Smith ha de^crito l8 es-

tirpes solamente para la ^tatata.

Dnrante mucho iiempo se emitierou hipótesis di-

^ersas para exltlicar la naturaleza de los virus. P<1ra

algtmos autores el virus era de nataraleza endógena

y constituía una enfermcdad de origen diastásico o de

orden genf^tico. Para otros se trataba en realidad de

un compttesto químico inerte, pero c•a}^az de repro-

ducirse en los tejidos de las plantas infectadas por

un proceso de auto-catálisis. Otros, y estos eran los

más numerosos, creían ver en el virus un parásito de

naturaleza exógena e infra-microscópica, pensando

que las propiedades de invisibilidad e infiltrabilidad

^+ ^
^te L.scorea^a

^)iJIIDINJ

.
za eí^.a^ vc zrz^

nu se debían más que a las im^tccfecciones de la téc-

nica.

De becho hoy día se pueden fotografiar los viru^

^racias al ultramicroscopio electrónico, que utiliza

(cn lugar de las ondas luminosas) la propugación de

los electrones y con el que se pueden obtcner au-

mentos del orden de 20 a 40.000. Podemos tumbién

actualmente emplear filtros de colodión capaces de

rctcner estos elementos ultramicroscópicos. Por tanto

iio se puede hablar de virus invisibles ni de virus fil-

trautes. Desde el punto de vista de su actividad pa-

tógena el virus se comporta como las enfe^rmedades

liacterianas, separándole de ellas solamente un carác-

ter : la imposibilidad de hacer con él im oultivo so-

bre medios sintéticos, puesto que puede multiplicar-

^e sólo v exclusivamente sobre materias vivas.

Por fin, en 1935, el biólogo americano W. L. Stan-

ley consiguió obtener el virus del mosaico del tabaco

cn estado puro y bajo forma cristalizada. EI método

^^rimeramente usado para obtener suspensiones pu-

rificadas, que fué el de precipitaciones succsivas por

medio de soluciones salinas concentradas, no fué

^terfeccionado hasta el año siguiente, cuando se in-

tcntaron purificar algtmos virus quc, siendo poco es-

tables, no toleraban las prolongadas manipulaciones

^}ue el primitivo proceso reqaería. Con esta ocasión

se empezó a emplear la ultra-ceutrifugadora de Sved-

hcrg, empleada para la determinación de las cons-

tantes de sedimentación de sustancias de alto pesu

moleculat•, obteniéndose con estos aparatos rotacio-

nes de 20, 50 y basta 100.000 revolnciones por mi-

nuto. Con esto nuevo procedimiento, perfeccionado

^tor Wyckoff, se consiguió cristalizar los virns más

inestables y menos infecciosos, como, por ejemplo,

dos mosaicos de cucurbitáceas.

El ultra-microscopio permitió fotografiar est.os vi-

rus obtenidos en estado de pureza y, por tanto, co-

nocer su forma y dimensiones. Propiamente bablan-

do, como lo demostró Bernal y Fankuchen, no oe
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trata de verdade ►•as cristales, sino de cristales líquidos

o p^u•acristales. El ^irus del mosaico del tabaco se

^ ► res ►^ntu en forma de ag ►^jas alargadas. EI virus del

achal ► arrado del tomate está constituído por ele-

mentos dodecaédricos (figs. 1 y 2).

^'irux del mu5aico del t: ► bacu. I^oCografía en ultramicroscopio
((+ = IU.OOU) (Por K:^u^SCh. Pfaukuck y Kuska)

Las di ►nensione^ de alc ► uios virus, expresadas en

n^ili ►nicrones. Tn^^., es decir, en milésimas de tnicrón
^ millo ►lésimas de milímetro, son :

Vi ► ucla: 200 a 3O0 miliuiic ►•ones.

MoSaico del tabaco : 15^ x 15 u ►ilimicrones.

Acl ► aparrado dca ton ► atc : 35.

I'oliomelitis o fiebrc afloaa : dcl orden de l0 mi-

li ► nicrones.

Las dimensiones de los virus están comprendidas

^^ntr^• las de las más 1 ► eque ►ias bacterias (las rickett-

^ia, ^juc son ]os agentes del tiFus exantemático, mi-

^lcn S(1O iuilimicrones) y las de las mayores moléculas

j ► roteicas (la molécttla de hcn►ocianina, pigmento

reshiratorio de ciertos invertebrados, alcanza t^n diá-

inetro de 20 milimi^^.rones).

La obtención de los vi ►•u5, j^uros o cristalizados,

^x^rmitid au análisis quí ►nico. F.ste ha dernostrado que

cl virus del mosaico del tabaco no es más que una

mulé^• ►► la de núcleo-jn•oteína, de donde proviene el

uo ►n}^re de proteúau. virus que se le dió. Esta conclu-

siú ►► ac ha extendido a todo e^l resto de los virus,

aun ►íue sus an^lisis químicos en la mayor parte de

los caaos no l ►an sido eoxnpletos. Se sabe que muchas

L^roteínas son capaces de cristalizar. Las proteínas-

^^irns siguen, por tanto, las reolas generales.

Recordaremos que las núcleo-proteínas, que cons-

tituyen los elementos esenciales del proto^^lasma y en

^rarticular dcl núcleo, están formadas por la asocia-

ción de una sustancia proteica y del ácido nucleico.

La5 inalerias proteicas no son más que asociaciones

complejas de amino^cidos que se unt•n E ►ara for ►nar

polipéptidos (como la pepioua), co ►ubiuúndoac éalus

a su vez para formar las sustancias proicica^. Lus ^ua-

terias proteicas, ^^or tanto, estátt constilní^las ^ ► or vu-

rios centenares de a ►ninoácidos asociados cu cadcuas.

Virus del uchap;u•rrido del tomsste (P^r Itau ► Qeu p Picic)

La constitucicín del á^•ido nuclcico c^ cunucida _̂

cstá formada por :

1. lin radical fosfórico (PO^).

?. Un azúcar del hrii^^o dc las ^ ► ^^nlosas : la ri-
hosa (CsH,^05).

3. Cnerpos nilro^;enados del graj ► o dc las ptn•i-

► ias y pirarni^3ina5: lt ► a^lrnina, la gaanina, la cito-

sina, el uracilo y la ti ►uina.

E^tas tres scric^ ^lc ^•uerpo^ se asocian en una ca-

dena llan^ada uucl^^6ti^•a. H;l n ►ícleo, cl áci^lo nucl^^ico,

está formado de ^•uutru nucleótidos, reunii]u5 ^ior ^•a-

^lenas transversal^^s ^jue mien las moléculas dc ribu.^a

y de ácido fo5fúrico, i?5, ^ior tauto, ►ni ic[rannclc^"^-

tico.

Las proteínas-virus no son más ^lui^ mul^^culas il<•

qúcleo-proteína, no distineuiéndosc dc las conocida^

hasta ahora más que por su enor ►ne j ► eso molci•ular.

S^edberg de ►no^tr ►í ijue el peso molect^lar de las ^ ► ro-

teínas es 3^.^Of1 0 ► in múltiplo de cste número; la

^ ► Ib ►ímina dc la clara de hucr•o, 3^9^.500; ]^ ► hc^no^lu-

hina, 69.OOU; la ^lubulina del suero, 103.500. Cumu

kiemos dicho, la hetnocinina, la mayor In•otcínu cs-

tudiada, tiene un peso ^nolecular dcl ocden de cinco

tnillones. La molécula de la proteína-vi ►•us, agente.

del mosaico del tabaco, tiene un peso molecular del

orden de 25 millones. l)tros virus tendr^ín probable-

mente un peso molecular aun más elevado.

^Si se ha conseguido establecer la naturalcza de los

virus queda aún en pic la cuestión tan dcbatida de

si son sencillamente cuer^ ► os químicos o si realmente
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^^• trata dc seres vivos. EI carácter específico de la

vidu es la asimilación, es decir, la absorción de ma-

t^°rias extraxias difercntes de la propia sustancia y stx

Iran^forxnación cn nna matcria semejante a la suya,

fenóu ► eno base de la rchrodaccicín y de la multipli-

cación. 1+,^ decir, el ^er vivo constituye uu centro

crcador de eucr^ía ^luc ^e ol^one a] aumento de en-

trol^► ia de la materia inerte. Pero Stanley ha obser-

^^udo que el cirus del tabaco, por ejemplo, ataca a

► m cicrto niímero de plantas cnyas proteínas son di-

fcrnnle^, i ►nplicando este hecho que el virtxs tran^-

fo ►•tna las proteínas de stt huésped en eu prol ► ia l^ro-

Icínu c^l ► ecífica. 1!;u la asimilación se produce, por

tanto, ► ux fenómeno de síntesis que, seotín Stanley, se

^•fcctúa a I^artir de uxoléculas de peqneñas dixnensio-

nc.^, I^robablemente de aminoácidos, ácido fosfórico

v azúcares, y se imaeina que la proteína-virus, nxo-

lécula gigante, ejerce alre^dedor de ella un campo

dircctor, en cl cual se aeruparían, orientarían y cont-

hinarí^ux los cuerpos de la célula huésped v cuya

iu ► ióu daría lt ► oar a una nueva molécula de niícleo-

I^roteína. Sea lo que sca, y por el becbo dc la asinti-

laciún, I ► av que conciderar a los virtts co ►no seres vi-

^^u^. Con^ecuencia de esta afirmación es que la; ^iro-

I^iciladi•s caraclcrísticas dc lu tida se maniGc^tau en

lu c.,calu uxolecular. Parecc qne la proteína-^^iru. del

tabaco rcpresenta, eu cuanto a nus dimensiones, el

lúuit^^ xníuixno bajo cl cual las propiedade^ dc este

virus dc^ahxrccen. Kau,ch, Pfankuch y ^Ruska 1 ► an

clcmostrado qnc cuando se parten por ntedio de ►► 1-

Ira-,onido^ los clcmen^os de los virus en fra^;mentos

^lc 4O a 80 milirnicrones, É^etos pierden su virulencia.

La hipótesis de Stanley sc apoya, sin embargo, en

hccl ► os ob.^ervados y no sc opone a ni ►xguna de 1as

liropicdades dc los virus, antes bien, alguuo de los

fcnómcnos más difíciles de explicar en el transcurso

^lel Ciroceso infeccioso se adahtan perfect^uneulc a

csla l ► ipótesis; por ejemplo, la iumunización de uua

I^lanta por la infección en una forma ateuuada de

►► n virus contra posteriores ataques de estirpes afi-

nes a la primera. Ya Salamán en 1933 notó que una

I ► lanta sistemáticamente infectada por un primer vi-

rns no era susceptible de infectarse por sebunda vez

cuando la seauuda inoculación era semejante a la

I ► rimera; al principio se creyó que se irataba de

►► na forma de inrnuniración activa, pero hoy se sabe

que la 1 ►rotección está apcnas limitada a un ntímero

redncido de formas variantes de un mismo virus, no

liudiéndose atribuir esta acción protectora a la for-

mación de anti-cuerpos, pues la savia de las plan-
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tas protegidas no destruía e inmunizaha los viru^

in vitro. Admitida la propabación de los virus, por

el mecanismo de la bipótesis arriba cxpucs^a, sábese

que en las plantas ya infectadas, en las cnale^ los

materiales de que se forman las moléculas ^irotcicas

han sido utilizados en la multiplicación del primer

^-irus, cuando se introduce, el se^;undo no cncucntra

las materias hrimas necesarias para sa lirolia^,ación.

Fn e1 caso contrario, en el qne se inU•oduce u q vi-

rus diferente del primero, o por lo ►nenos no rela-

cionado quítnicamente con él, es posible quc las mo-

lécnlas puedan reproducirse utilizando compuestos

qne no faeron necesarios a la hrimera, no verificáu-

dose ya la acción,protectora.

Tambié q ,e puedc explicar por esta tcoría el caso

de dos virus inoculados simultánc ^uueule en mta xnis-

uta planta, formando tm complejo que tiene una ex-

presión sintomatológica diferexrie de la que es ca-

racterística de cualquiera de los dos, puesto que

los virus con constituciones químicas diferentes no

aprovechan las mismas acciones qnímicas ni pueden

utilizar los misxnos productos de desconxposición de

los cuerpos nm•males en el buésped. En otra^ pala-

bras, si por el efecto de la multiplicación de un vi-

rus ciertas sustancias residuales tienden a ac ►unularse

en la célula buésped, es admisible que csas mis ►nas

sustancias puedan llehar a ser utilizadas en la sínte-

^is de las mo.léculas dentro del virus y que los sín-

tomas de un complejo reflejen apenas el estado final

ile esas reacciones y no representen los estados inter-

►nedios de cada nno de los complejos de ese viru^.

La desaparición, por ejemplo, del síntonxa uecrótico

en nna planta ataeada por dos virus, dc los cuales

nno tiene estas características, puede ser explicada

de esta forma.

Pero bajo el punto de vista biolóóico se nos ^ire-

senta un hecho no menos curioso, que consiste en

que paralelamente con la reproducción del tipo ori=

ginal de la proteína-virus se forman a veces molécu-

las ligcramente diferentes; es decir, los viras, ade-

más de asimilar y propagarse, estáu sujetos a muta-

ciones, fenómeno tan característico de la vida. Claro

es que esta mutación debe ser observada bajo el pun-

to de vista puraxnente químico, pues probablemente

no se trata más que de un proceso cort•iente de quí-

mica orĉánica, como, por ejemplo, la adición de un

radical, la pérdida dc una cadena lateral, etc. En

una molécula tan compleja el número de arreglos

posibles es incalculable, pero hasta abora no se

sabe qué grado ha de alcanzar la alteración para
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apercibirse si se trata de un caso de mutacióu (1).

Las conclusiones que se deducen de todos esto^

descubrimientos parecen ser : los virus constituyen

seres intermedios entre las moléctilas proteicas y los

seres vivos unicelulares. Los caracteres comunes con

las primeras son su forma, su estructura y su com-

posición química; con los segundos, el poder mul-

tiplicarse y asimilar.

Pero si objetivamente los eirus representan sin

duda alguna las formas vivas más sencillas que cono-

cemos, no podemos considerarlos subjetivamente co-

mo la clave que resuelve el problema del ori^en de

la vida. En efecto, los virus son obligatoriamente pa-

rásitos de organismos superiores animales o vegeta-

les, a la existencia de los cuales su mtiltiplicación

está íntitnatnente li^ada, no pudiéndose, por tanto,

(1) Demerec fué el primero en observar esta analogía entre
las mutaciones de los virus y las de los seres superíores; claro
que se refería a la mutación de los genes y no a la aparicíón
de un nuevo fenotipo por adición, sustraccíón o rearreglo de
los genes existentes. Admitía este genetista como hípótesis del
trabajo que el gene es una simple molécula qufmica, con la
propledad de atttopropagarse, no por la emísíón de elementos
exístentes en el cromosoma, dado, sino por la formación de un
nuevo elemento al lado de su inductor, y sus mutacíones se-
rían desviacíones del tipo molecular; es decir, formaciones de

un compuesto químíco ligeramente diferente de aquel que le
dió orígen. En apoyo de esta teoría y de la semejanza entre ]os
vírus y los genes, resumiremos los siguientes hechos:

1. Los genes, como los virus, son incapaces de llevar una

vida autdnoma, puesto que tanto los unos como los otros no
pueden multíplicarse más que en el interior de las céíttlas
vivas, parecíéndose en su modo de multiplicación semejante.

2. El orden de magnitud de los genes y de los vírus es el
mismo (los genes de la mosca del vinagre aDrosophíla melano-
gaster» míden 50 milímicronesl.

3. Los genes son esencialmente núcleo-proteínas, así como

los virus.

4. Algunas de las anomalías en las plantas, como el empe-
nachado de las hojas, pueden ser indistíntamente producidas
por los vírus o por la infiuencia de los factores hereditarios, es

decir, los genes.

5. Los genes están snjetos a mutacíones parecidas a las de
los virus. Estas mutaciones de los virus se traducen en su viru-
lencia o en su sintomatología. Parecen ser dichas mutaciones
las causantes de los fenómenos de atenuacíón de la virulen-

cia, que tanta ítnportancia tienen en terapéutica.
Hasta ahora no ha sido posíble aislar los genes, y por tanto

su estudío está mucho menos adelantado que el de los vlrus;
pero el estudio de éstos debe interesar grandemente a los ger.e-

tistas, puesto que quizá les aportarán datos que, aitriqtie no

r.ean más que de orden comparatívo, puedan servirles psra sus

in vestigacíones.

ver en ellos a los representanles de las primerus for-

mas de vida aparecidas en la 7'ierra.

La mayor parte de los biólogos se inclinan a cousi-

derarlos como ]os representantes, deeencrados y sim-

I ► lificados por el parasitismo or^único, de seres n ► ú4

complejos, probablcmente bacterias. Los virus se ase-

^nejan mucho al uucleoide o ntícleo primitivo, que

Piekarski descubrió en las bactcrias. Este núcleo pa-

rece ser una molécula de. núcleo-proteína y los vi-

rus no serían más que bacteriah redncidas a su nú-

cleo, siendo la ausencia o la rednt•t•ión del citoplastua

la razón por la cual los virtt^ .atn incapaccs de multi-

plicarse en medios sintétit^o,^.
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INDUSTRIALIZACION DE LA PATATA

^' A12IACIONF..S EN EL CONTENIDO DE ALMIDON.

La composición media de la patata acusa un 25

por 100 de materia seca, dentro de la cual represen-

ta el alrnidón el 18 por 100, la materia nitrogenada

el 2 por 100 y las grasas el 0, I por 100 ; por consi-

guiente, todas las industrializaciones de la patata, si

se deja a un lado la desecación de la misma y el en-

silado con fines de cebo del ganado (que no es, en

realidad, industria sino de tipo familiar conservero),

se mueven alrededor del valor en almidón que la pa-

tata contiene,

A1 industrializador de patata no le es indiferente el

por 100 en alrnidón que contenga el tubérculo que le

entreguen, pues aunque la pague según su porcentaje,

los precios de obtención del producto fabricado au-

mentan con aquellas patatas de menor contenido en

almidón. Por tanto, es imprescindible situar la fábri-

ca en zona en donde existan grandes masas de culti-

vos de patatas ricas en almidón.

Ahora bien, especialmente si la industria va a ser

de obtención de fécula o almidón de patata, no sólo

son interesantes las patatas ricas en almidón, sino que

se preñeren aquellas variedades que, por tener el

grano de almidón más grande, además de suponer
menos pérdidas en la fabricación, se consigue obte-

ner con ellas almidones de mejor calidad y precio.
fero no es la cantidad de almidón, ni la calidad,

ni el tamaño de los granos, cosa inmutable para cada

variedad, sino que este tanto por 100 y la calidad va-

rían de manera importante de unos lugares a otros, y

de un ario a otro, según las diferentes condiciones de

cada uno de esos años ; así, en España, hemos podi-

do comprobar, en la Estación de Mejora de la Pata-

ta, variaciones en el porcentaje de almidón que repre-

sentaban un 25 por 100 del contenido entre dos zo-

nas. Asimismo los contenidos en almidón de la pa-

tata importada de Alemania eran generalmente supe-

riores a los de las mismas variedades cultivadas du-

rante algunos años en España ; además, como ya he-

mos dicho anteriormente, las variaciones en el conteni-

do pueden ser enormes de un año a otro ; así en Ale-

mania, donde no se admite normalmente patata con

contenido menor del 14 por 100 en las fábricas, en

1924-25 se encontraron en la necesidad de trabajar

con patatas menos ricas, pues eran muy frecuentes

las de 12 por 100, y se llegó a cosechar patatas con

sólo un 8 por 100 ; en España pudimos comprobar

las variaciones siguientes entre los años 1934 y 1940:

V A R 1 F. 1) A U 193-l^^0 ]9^0°l0

Rosafalia ... ... ... ... ... ... ... 17,5 13,9

rurore ... ... . . ... .. ... ... ... 19.0 ^ a,o
Industñe ... ... ... ... ... ... ... 15,7 13,9

Como las variedades, según decimos, son de muy

diversa riqueza en almidón, en Alemania, donde todo

lo relacionado con la industrialización de la patata

tiene tanta importancia, se adopta como patrón la tí-

pica feculera <<Parnasia». Téngase en cuenta que al

agricultor lo que le interesa no es precisamente el

tanto por I 00 de almidón que la variedad contenga ; lo

importante es el rendimiento en almidón por hectárea,

ya que no le pagará la fábrica sino lo que entregue.

Estas importantes variaciones en el contenido de al-
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Vista del almacén de patata. Fábrica de Sarria.

midón, entre variedades, lugares y años, hay que

tenerlas muy en cuenta para proyectar la instalación

de una fábrica de esta índole ; pero además el con-

tenido de almidón de la patata varía según el méto-

do de cultivo, por lo que es preciso darle una buena

orientación ; a mayor abundamiento, hasta el tamaño

de la patata está en relación con el contenido de al-

midón (las más ricas, son las del tamaño medio), e in-

cluso el método de almacenamiento, en cuyo período

pierden almidón, excepto en los primeros días, en

que ganan algo, influye en el contenido del mismo.

Generalmente las variedades tempranas son de po-

co contenido en almidón, y en cambio las típicas

feculeras son muy tardías ; por eso nos parece in-

teresante citar la variedad de origen alemán Star-

IZaragis, que siendo semitemprana puede decirse que

es la única de contenido en almidón elevado entre

las más o menos precoces.

1NDUSTRIALI7_ACIÓN.

^os industrias principales tienen por materia pri-

ma la patata : la fabricación de alcohol y la de fé-

cula o almidón. La primera, en la que se aprovecha

no sólo el almidón de la patata, sino todas las sus-

tancias que con el licor de Fehling dan azúcares re-

ducidos (por eso las cifras y balanzas que determi-

nan la cantidad de almidón dan en realidad la su-

ma de todas esas sustancias, por lo que se habla

de valor en almidón y no de cantidad en almidón),

no tiene en España probabilidades de éxito, dada la

abundancia con que norn^ialmente se puede obtener

de otros productos agrícolas, como son el vino y el

orujo, la remolacha, pataca, etc., por lo que en ade-

lante no trataremos más que de la obtención de

Fécula o almidón de patata, producto que escasea

en España, pues salvo la producción de una pequeña

fábrica que funciona desde 1940 en Ginzo de Limia

(Orense), el resto habrá de seguir importándose del

extranjero hasta que otra importante fábrica, a pun-

to de iniciar la fabricación, en Sarria ( Lugo), incre-

mente la produeción de este producto en nuestr^a

Natria.

UETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD llE ALMIllóN

DE LA 1>ATA tA.

Siendo tan distinto y tan variable el contenido en

almidón de las patatas de distmtas variedades y pro-

cedencias, es preciso, al efectuar la recepción de cada

partxda, realizar una deternunación rápida del rnis-

nio, lo que se venhca por med^o de ba,aixzas gra-

duadas segun el peso especínco y el tanto por ciento

de aimioon, o se busca es[e en wxas taulas, si la ba-

lanza no aa rnás yue el peso especiiico, l^tras de-

termmaciones más exactas sobre el contenido han de

reaiizarse en el curso de la tabricación en el labo-

ratorio.

f^ ABRICACIóN DFI. ALMIDÓN.

Para facilitar su comprensión, insertamos a conti-

nuación un esquema de dicha fabricación :
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B:uio de p:stntas.

1
Elev:sdor.

d
L:wado.

1
R:sllado (primer desmenuzamiento)

L^wndo.

i
Segundo desmenuzamiento.

y
Lavado.

^

T

1

:^Imidón. Pulpa.

C'riba de zarandn. Fibra 6ns.

^
Lcche dc^ ^slmidón.

^

^ y
Fosos de

I

pulpa,

Depósitos de sedimnc^tación.

Flntc^n.
^
y

Schlcnde^r (ec^ntrí(ug+^).

^
Altnidón en bruto.

1
I --Cu6^5 d<^ l^w,do.
1 -- ^

Almidón áe óa«o
Zanjas de barro

--^ Cuba de centrifugado.

Almidón posterior

Centrífug:^.
I

W
Cámara de secado

o tc^la sin f n

o aparato dc tambor.

1
Molino de almidón.

Cl:srificador^i.

^
Harina de patata.

^ ^ ^
Aqua residual.

L`ctalle del lauadero de patata. Fábrica de Sarriá.

Vista mtenor de la fábnca de Jarna.

Vamos a ver rápidamente cada uno de estos tiem-
pos y observaremos que la fabricación es completa-

mente mecánica. El almidón se saca de] interior de
las células mecánicamente y después se lava, criba

y seca. Pero no por obtenerse mecánicamente, hay
que descuidar la marcha de la fabricación, pues el

precio del almidón varía enormemente según su ca-
lidad.

ALMACÉN.

Para una buena marcha de la fabricación es nece-

sario disponer de un local capaz para el almacena-

miento de la patata necesaria para catorce días de

trabajo. Este almacén ha de ser alargado, con varios

accesos de carga y descarga, y la altura de la capa

de patatas no ha de ser superior a un metro.

BAÑO.

Para facilitar el lavado de la patata, ahorrando

agua, aumentando el rendimiento de las máquinas la-

vadoras y economizando mano

de obra, p a s a n las patatas al

ubañon que tiene forma de ca-

nal, con pendiente hacia la má-

quina lavadora, por donde van

las patatas en medio de una co-

rriente de agua hasta la eleva-

dora, que en la fábrica de Sa-

rria es de tipo de bomba.

I^AVADO.

El lavado propiamente dicho

consiste, en la fábrica de refe-

rencia, en cuatro campos, por

donde, sucesivamente, va pa-

sando la patata, dentro de co-
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F'.nsacadora de /écula.

rriente de agua, empujada por unas paletas de movi-

miento.

PRIMER DESMENU7AMIENTO.

Del lavado pasa al primer desmenuzamiento o ra-

llado. La máquina encargada de realizar esta labor

es en esencia un cilindro horizontal, que se mueve a

gran velocidad y que, al recibir la patata, la va des-

menuzando, gracias a una serie de dientes o estrías

metálicas que posee.

1.,1VAD0 Y CRIB.ADO.

El puré que resulta de este rallado, contiene el al-

midón libre, en células todavía enteras y pedazos de

ñbra. Para separar el almidón libre de las otras ma-

terias, es preciso un lavado y cribado, empleándose

para el primer lavado y cribado cribas groseras, para

que no se cieguen por las ñbras más pequeñas ; de

este lavado y cribado pasa a un segundo cribado y

lavado, en cribas que sólo dejan pasar la leche de

almidón.

Para el primer cribado se emplean cribas en for-

ma de cilindros, con cepillos que pasan rozando a la

criba, colocada en la parte inferior, y para el segwl-

do las del tipo de zaranda.

F.at^ucieru dc a^mi^/ón y dcla^lc ^lc /^lnn„s.

(f^^^t^,s d^• Ia (ábri^^:^ rl^• Snrrin, ^^ropi^•^In^l

d,•I Sr. ^^1tirtín iAlun.^^.)

SF:GUNDO DF.SMENU7:IMIENTO.

Las partes que quedan por encima de la criba pa-

san a un segundo desmenuzamiento, operación qtte

se denomina molido, por realizarse generalmente por

medio de unas piedras labradas en forma análoga

a la de los molinos de harina.

En la fábrica de Sarriá, en vez del molino se rcali-

za un segundo rallado con sistema rallador de Car-

borundum.

SEGUNDO LAVADO Y CRIBADO, Y CRIBA

DF_ 7_ARANDA.

La leche de almidón se somete después a un lava-

do (segundo) y cribado, marchando los residuos y la

pulpa a depósitos, y la leche de almidón de las dos

fases es objeto de un cribado que separa la fibra fina,

la cual marcha a los depósitos de pulpa.

Es preciso ahora quitarle a la leche de almidón la

mayor parte de agua que contiene, las materias ni-

trogenadas y pequerias fibras, así como las partículas

de tierra. Esto se consigue por sedirnentación o cen-

trifugando.

DEPóSITOS DE SEDIMI.NTACIóN.

EI primer método se basa en que el almidón se
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deposita más rápidamente que las otras sustancias,

distinguiéndose la capa inferior, que es casi el almi-

dón puro, y una segunda, formada por los granos de

almidón. más ligeros y las demás sustancias. Deben

recogerse los granos de almidón que sean superio-

res como mínimo a los 0,10 ó 0,12 milímetros, cual-

quiera que sea el procedimiento que se utilice. En

este método se lleva la leche a depósito, donde, por

medio de agujeros puestos a distintas alturas o de un

grifo de comunicación con un tubo de goma con flo-

tador, se separa la capa superior.

Fluten. - Este método, tiene un variante, que

consiste en conseguir la sedimentación en tmos ca-

nales de unos 25 metros con desnivel de ^} milíme-

tros, adonde constantemente afluye la lechada. En

este sistema el mejor producto es el de la parte

media.
Schlender.-En el segundo método se utilizan cen-

trifugadoras especiales, que por centrífugación dan

el almidón libre de las otras sustancias.

En la citada fábrica de Sarria la parte rallada su-

fre un primer lavado en una centrifugadora, y de allí

pasa a un moderno extractor de fécula, que separa

la pulpa de la leche de almidón.

I^EtiTRIFUG.4D0.

El secado previo consigue reducir la humedad l^as

ta el 38 por 100, y se realiza con un centrifugado,

en el que pasa el agua a través de orificios del tam-

bor criba, en cuyas paredes va depositándose el al-

midón.

El secado posterior puede realizarse por muy di-

versos sistemas, y con él se consigue que la cantidad

de agua alcance sólo a un 20 por 100, como hemos

dicho.

CAYIARAS DE SECADO.

Se lleva a ellas el almidón en bandejas, formadas

con marcos de madera y lienzos de saco bien tiran-

tes, y se disponen éstas unas sobre otras hasta 30

písos.

E1 secado se realiza con la ayuda del calor que

suministran unos tubos por los que pasa el vapor,

teniendo la precaución de que la temperatura no

pase de 45", porque sino se formaría engrudo.

BANDAS SIN FIN.

AI_.1t11DON EN 6RUT0. LAVADO.

El almidón en bruto posee un color amarillo gri-

sáceo y contiene un 50 por 100 de agua y de 0,2

por 100 a 1, 1 de impurezas, compuestas de arena,

fibra y materias nitrogenadas, y, como es preciso

obtener el almidón de color blanco brillante, es pre-

ciso lavarlo, lo que se consigue mezclándolo y agi-

t^índolo con agua y dejándolo reposar para que sedí-

mente. Esta operación se repite varias veces, y pue-

de terminar con otra sedimentación en los canales

inclinados a que hemos hecho referencia, los cua-

les llegan a constituir en Sarria una superficie de 500

metros cuadrados ; por fin, como sucede en esa fá-

brica, puede pasar el almidón a una última limpie-

za en centrifugadora especial.

Se puede decolorar el almidón por medios quími-

cos, con soluciones de ácido sulftírico, que evitan

oxidaciones y favorecen la precipitación.

1' I^CUI.A VERDE.

Después de las anteriores operaciones ya tenemos

la fécula verde, o almidón húmedo, que contiene de

un 48 a 50 por I 00 de agua : pero es preciso (si no

termina ahí la fabricación) un secado previo y otro

posterior, hasta conseguir que la humedad sea sola-

mente de un 20 por 100.

En Sarria el aparato es de tipo de banda sin fin,

constando de 30 pisos de bandas, que se mueven

en sentidos contrarios alternativamente, dispuestas en

forma tal, que el almidón cae de la superior a la

inmediatamente inferior, y así sucesivamente. El ca-

lor lo suministran unos tubos intercalados, calenta-

dos a vapor.

APAR.ATO DE TAMBOR.

El aparato de tambor, más propio de fábricas pe-

queñas, consiste en un cilindro de listones, conte-

nido en una caja de madera. EI almidón cae de los

listones superiores a los inferiores, circulando el aire

caliente que hace girar al cilindro, con lo que se

aprovecha el calor mayor en la entrada cuando el

almidón está más seco, y las temperaturas más ele-

vadas cuando entra el almidón con más humedad en

el cilindro.

l^'IOLIDO.

Las operaciones restantes son solamente el molido

y clasificado del almidón.
El molido se ebtiene en unos cilindros con fondo

de forma de rallador, donde va un dispositivo de mo-

vimiento que le desmenuza, pasando de allí a un

suelo de criba con agujeros finos, en el cual unos ce-
pillos lo convierten en harina.
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CLASIFICADORA.

La clasificadora centrífuga utilizada en Sarria po-

see unas aletas que, al producir una corriente de

aire y por el mismo torcido de ellas, hacen que el

almidón más ligero tarde más en llegar a los planos

de clasificación, provistos de telas de seda y metá-

licas, con lo que se consigue mejor clasificación y

descongestión de las primeras cribas. La forma es

de un cernedor con eje de rotación.

PRODUCTOS DE LA FABRICACIÓN.

Producto de fabricación es, en las que lo dan hú-

medo, el almidón que contiene como rnáximo un 50

por 100 de agua ; se emplea para seguir trabajando

y para obtención de jarabe de almidón y azúcar, así
como para fabricación de perlas de almidón, Sagú y

Dextrina. El almidón seco o harina no debe tener

más de un 20 por 100 de agua ; ha de ser brillante

y casi libre de impurezas para ser de primera.

EI almidón soluble, o Amidulina, se distingue de

la harina de patata en que no tiene olor ni sabor.

Se obtiene por diversos procedimientos, utilizando

bases y ácidos, y tiene la ventaja de que apresta

mejor.

EI almidón brillante es una mezcla de fécula y

ácido esteárico.

El jarabe de almidón se obtiene por la acción de
pequeñas cantidades de ácidos minerales muy di-

luídos y se emplea en la fabricación de mermeladas.

El Kul^er es azúcar de almidón quemada. Se usa
en culinaria.

El almidón de Sarríá está destinado para utilizarlo
como apresto en Cataluña, región que consume el

85 por 100 del total de fécula.

SUBPRODUCTOS.

Los subproductos son el almidón de primer des-

echo, el de segunda y tercera y el almidón fangoso.

PROllUCTOS DE DESECHO.

Los productos de desecho son : la pulpa, que des-
pués de prensada puede transformarse en alimento

para el ganado.
El fango y el agua de desecho se utilizan como

abono.

)^ENEFICIO.

El beneficio depende generalmente de la marcha

de la fabricación, tipo de la misma y clase de la

primera materia, etc., por lo que se necesita un con-

trol constante.

Con patata de un 18 por 100 de valor en almidón

se obtiene, con buen trabajo, un 28,5 por 100 de al-

midón húmedo o un 17,1 de almidón seco, aproxi-
madamente.

DATOS DE LA FABRICA DE SARRIA.

La fábrica de Sarria producirá, además de fécula,

dextrina y tapioca. Espera trabajar unas 125 tonela-

das métricas diarias durante doscientos días, y em-

pleará de 80 a 100 operarios, más los empleados del
almacén.

OTRAS WDUSTRIAS. DESECADO DE PA'FATA.

Para aprovechar, evitando pérdidas, las partidas de

patatas no utilizadas por ningún uso inmediato, se

desecan, lo que constituye otra industria ; para ello

se cortan en rodajas y se secan con agua caliente o,

débilmente vaporizadas, son molidas y secadas entre

cilindros calientes. Por este último procedimiento, se

obtienen los llamados copos de patatas. Moliendo y

cribando se obtiene la harina de patata de cilin-

dro. Las patatas secas se emplean generalrnente pa-

ra el ganado.

ENSILADO.

También se conservan las patatas destinadas al ga-

nado, previa vaporización, por unos equipos indus-

triales móviles dentro de silos provistos de salida

para líquidos. Esto pudiera considerarse como una

industria de tipo familiar.

FABRICACIÓN DE ALCOHOL.

Digamos, para terminar, que la fabricación de al-

cohol de patata aprovecha, no sólo el almidón, sino

las demás materias hidrocarbonadas, previa reduc-

ción y transformación en azúcar, obteniéndose de

éste el alcohol ; el subproducto puede aprovecharse

para el ganado.
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D^^,cl^^ liacc ttno; a ►ius vicnc^ notán^lose nua mayor
^^reo ► ^l ► ^ia ► ^ión ^iur el estuilio v determinación d^ los

^li^yti ► t1o^ as^ ► c ►•tos qn^^ 1 ► ay ijue con^iderar en cl cnl-

tivo ^Ic la ^ ► atata. F.^Ia pr^^ocuj^a<^iún afecta eshecial-

ruentc^ a lo, t ►^eni ►^os y a los a^ricultores más ]n•ogre-

siVO^, ^^u^^. lu^ d^^más I ► abían acepta^lo w^a n^anera de

c^nlti^o v m ► a s<^rnilla ^^u ►^, a su juicio, ihan bastan-

t^^ I^i^^n, lo ^^n^^, ^^or olra ^iarl^^, ha Vrni^lo a tra^,U•o ►^ar
► ^I a ► ^lual re^,^in ► E^n rle iut ►^r^rn ►^iún.

Las r. ►zon ► •s d^^ esta mayor atcnción crcemos son

las si^ui^^ntcs : 1." F,I habersc crtc^ndiilo ^ior cl ^ ► aís
^^ari^^ila ►1^^, dr ^ ► atatas de la }^ataci ►ín tle Mejora ►le
Vitoria o itn^ ► orla^las del cxlranj^^ro, eshecialmente

d^ Alc ►nania, las y ►ae ^^or su mayor ^n•oilucciún, sa ma-

^ ur o m^^nor ^irecoci^lad, ^u rran ^im•^^za y sanidad,

^u r ► ^5ist^^n^•ia a cierta.. enf^^rn^^^dades, han despertado

intcr ►^, al ► •otn^ ► ararla; con las indínenas; 2.° 1^;1 tra-

tarse l ► o^ dr^ un ^•ulti^^o retnunera ►lor; y 3.° El ser

la ^^atata nna de las ^iro^lucciones qne más paeden

u ► ejorarse em^tlcando uua se^nilla adecuada y dán-

^lule un mejor cultivo.

I+;l problenta de encontrar la variedad adccnada es

fun^lumc^ntal para cada contarca o zona. Hay qne te-

ner cn cuenta las coudicioncs dcl suclo, cliuta v época

de plantación y, dentro d^ unas normas gen^rales,

determiuar, por medio dc la experiuteutación, la Va-

riedad que mejor encaja en las condiciones de cada

caso.

En estae Ve^as de la Rc^ión Centro, cshecialntcn-

te cn las provincias de Madrid, Toleilo y Guadala-

jara, las dos variedades de patata quc predontiu^ut

son la Rosa y la Ri ►ión, la primcra ntás tem^ ► rana

que la se^nnda. La Rosa, como paiata de pritnera

c^poca, lilantada en tnarzo y recogi ►la en jnlio, y la

lliñón, como patata tardía, plantada en julio V reco-

rida en octubre o noviembre.

D^^bido, por nna parte, a rlue ambas varie ►lad^^s,

^ ► or nn proce^o de deceneración acentuado, si bi^u

hay qtte reconoccr que ]a primera va^;ieda^l se con-

scrva mticho mejor qnc la seánnda, 1 ► an bajado en s ► I
^^ro ►laccicín, y por otra a que, tanto la i?^taci^ín ^lc.

Mejm•a de ]a Patata como lus importacioucs, ]trin-

cipahnente de Alemania, Itan prescntado nna seri^^

de Variedades más prodnctivas, qne han inVadido el

camho de las primeras, se ha producido alouna con-

fusión eq la zona, encontrándose bastantes éxitos y

no I ► ocos fracasos.

La rnayor 1 ► arte de los fracasos no ha sido e^n pro-

ducción, sino en las condicioues de aspecto de los
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uiLércuJor, ►ma^ tcccs uicnu^los v 1ec^Iueños; otias,

Ilcnos ►lc ^•^tran^ulaciunc^, rcbrotes, ► leI'or ►uailos, y

cun ^„r.ul I'rct•u^•nciu, ilan^lo lu^ur a uno^ ^^cr^la^lcru^

ru,^n•iu^. furu ► a ► lu, ^iur ^ca^ic, ^lc tuLérculus naci^lu,

wiu.• a ccnlinuaciúu ^lr lo.^ otro^, ^in Ilc^ar nin^,u-

nu a^u ^lc^arrullu v tan ► a ĉ ^^ norn ► al. h;a ^lccir, l^ata-

ta quc, en rr^^in ► cn ►le ^cnta librc, tcn^lría una ^; ►•an

^lr^ireci^ ► ci^ín o no ,e ^en^lería.

t1 lu vi^^la ^Ic cstu^ liecliu,, Iratamos ►le in^la^ae

lu., cau,a^ clc lu^ mi^ulo; htu•a ^^rucw<u• c^^ilarlas ^ ► or

►ncdiu ^lc 3ina ^cri^• ilc cz^rcricucia^ ciuc licu ►o; lle^-a-

^lu ^^cr,oualuicnle cn e^lo^ ai►os, a^^urte ^Ie It^, ^i.,i-

t. ► ^ a lu, can ► ^ ► ^^. ^lc a^ricultures ► juc Lahíun ^ ► lun:aalu

^uricilu^lc^ quc -c ^^odían ^ilentificar y ciryo culti^u

i^ru n^^;. o n ► cuo,, cn ^;cucrul, ►1cfú•icutc.

\o ^a ► nu; u^^clt ► lla ►• la, e^^ ► cricncia^ rcaliznilas

(ilcs^ru^^s clcgircnou. al^;una u ► á, ^i^ui(icali^^a), ^icru ;í

^liren^u^ ^juc lu ►Ju^• •c liii^cal ► . ► en ella^ nu era cl cn-

cuntrar lu ^^aric^lazl ^lc ► nzí^ rcn^limicnlo,- ^iuu cl ^,cr

cnU^c la^ ^lc hucn,i ^^roilucciún cl cuu ► ^ ► orl^nnicntu ^lc

fa j^lanta y su a^la^^laciún al u ► c^lio cu ^lue 1•urzo^a-

n ►cn ► c 1 ► a ^le dcsarrullarse.

De las obsercacione^s ►•eeo^;idas, creo ^Itlede c•.oncre-

t^u•se ^jue, ^lesile lueao, liay varieda^le.: cun más ien-

^lcncia quc olras a pro ►lucir dicl ► ^► ^ ►Icfurn ► ^ ►cioncs,

^^ue ^^ueden t^unbiru e:,tar inlltú^las ^ ► ur la ^1i1'crencia

ilc cuniliciunc^ ^lc I^iuuc^lad ^^ tc ► uj ► cr..liu•a ilcl ^ ► aís ^1c

uri^;cn a las ►lc la, zunas eu ► juc tion ^ilantadas. Pcro

lu quc, a nue^tro juicio, c^ la clavc dcl a^wito e^

la relaciún cntrc ^irccoci^lail de una vuric^lad y époc^^a

► Ie Irluntacibn.

En la zoua Centro, ^ ► ara que el ries^o de ] ►eladas

uo scu gr^►►►de, nu se liucde ^^lant<u• untes ^lel 10 ó 1^

dc Iuarzu, sal^^o cu al^;una.. ionas ►uá, teni^iranus,

comu la de Talavcra de la Rcina. Ahora bicn, tulu

^ariedad ^ardía o^emitardía tarda de cicnto ireiuta

días cu adelante ^lcsde au ^^lanlacicíu 1 ►asta i^ue u ► a-

►lnra. Es ►lecir, quc hay que reco^;erlus de Iíltimos de

juliu en adelaute, cogicndo la folmacióu del inbércu-

lo uua ^^ ► oca tle hrandes calores y ^cqucdad ►le am-

I ► ienlc, ^uc sun tu ► aln ► eutc ol ►uestas a las coudiciu-

nes natnrale^ en qac el tubérculo ^debe desarrollar-

^c, ^^ru ►luci^n ►lusc alternativas dc crccimicnto y para-

liraciones, quc hroducen ]as deformacione^ referi^las.

VAItII^:UADl^;S 'I'I^:íVIP1tANAS.

Nu ^ ► uilién^losc, ^iara la ^ ► atuta ^lc j^ri ►uera ^^poca,

adclantar la fecha de 1 ► lantacióu, e^ e^^i^lente la con-

vrnicncia ^le c ►n^^^lcar variedades semiicmhran^ ► s, que,

c,tan^lo cu ticrra ^le nuventa a cien días, les cojan los

gran^les calores con l^i planta ga en el último perío-

►lo ►]c su ^lesarrollu.

N^^ta es la c^ius^l ^iur la qae no su ^IUe ► le ^^uner cu

^^ri ►ncra ^^^^oca la v^n•ic^la^l lii ĉ^ín, quc c; iarvlía.

I?^ ^lccir, ^^uc la, t^aricila^lc; scn ► ilcui^ ► ranas ^uu

u ► «; nccc^,aria^ cu caas zuua^ ^lcl (:cnlru ^jnc cn lu;

lí^^ica., ^lc ^i^itatu tcu ► ^^raua, coluu Mutarú u Vulcuci. ► ,

^lonile, ^i ^^uicrcn, ^^ucilcii ^^oucr va ►•icdu^lc, turdía.,,

cunlu la liiii^í ►► y la SuLina, ya ^jue ^ ► uc^lcu scu ►Lrur

cu cucru, u ►lc ►ná^ ilc ►íuc nu ticncu cn muyo, j ► u ► iu y,

Jaliu cl ^un}^ ► icnLc seco y calurosu ^cl (;cnU•u. l'ur

^•Jem^^lo, en la cu^^ ► a ^le 13.u•celuna ticncn en ^licl ► u,

n ► c:^c^^ tc ► u^ ► cralura, tnciliu^, contu la, ^Ic Mailri^l; ^ ► c-

ru niirnlrti., ullí lu^ I ► u ► ncdu^lcs rclati^^a^ n ► c^lia, ,on ^lc

6^3. 69 ^ G^ ^iul• lflll, a ► ^iií ,un, rca^^ccti^^.uucnlc,

^^la• 5l, .il y^1^1 j^or lllll. Si cn c^tan runa^5 in ► cresan

^^^iiala, Ic ► ul^rana>, c^ ^ ► ur raz^ín ^Icl ^^rcciu y ►lc allcr-

nati^a^.

Y, el^lrc las Icui^^ranas> i.qu^^ vuric^la^l cn ► ^ ► Icur''

H:.^o ^lcl^c ^le^crminurlu cadu cual pur n ► c^liu ilc cx^ir-

ricnci^ ► s ^ ► ro^iiu^. !V'o,ulru, ^^odc ► uus ^^uLlicur ^^uc, ilc

la.. ^^uc lirinu., rcxlir,uilu, ^c ^lc^lncc ^juc liay ^los cuu

^r^iu^lc^ ^ ► rul ►abilii]a^lc; ^lc cucujar cn la rc^i^ín : la

Allerfrul ► estc Gcll ►e y la I.^1^11]. La ^ ►►•in ► cra, ►^uc ^le

a ►rtcmano su^ ► o ►úamos, ^ ► o ►• sus cou ►liciunes dc ^ ► ru-

^lucci^ín y lirccocidad, había dc ir l^ien, y la sc^un-

^la que cncontramus ^1cstacáudo^c solirc tutlas cuun^lu

cn^ayábamu, una ^^orciúu ^lc ^^aric^lu^lc, ^lc jirocc^lcu•

cia alcnuu ► a. ,i Licn I ► ay quc ►lccir ^^uc c5tu úllima uu

I ► a ^^xsa^lo en E,^iaiia ^le la f. ► ,c ^lc cx^^cricucias, nu

col^ ► u Ia ^^rilucrn, ^^ue r^tá bicn ^ ► rol ► a^la y acc^^taila c ► t

n ► últi^ilcs cou ► arcas. ^

lln^► vcntaja Iná; dc poncr c5tas vuricila ►lc.; acn ► i-

temj ► rauas cti q cccsit^u•sc ►ucnu ►^ núu ►cru ►lc I•ic^os,

cosa im^iurtaulc ^ ► aru ►nucli^ ► s vc^,as en quc cscuseu

e^l a^ua.

I'a•r^•r^^ or, sr:c^^tin:> >`.roc^^.

Otra cosa cs la ^iatuta dc. sc^;iinda ►^^► oca, ^jue, ^^lun-

t^► ^la en julio, ^^ucde rccoge ►•sc cn octuLre o novictn-

bre, seg ►ín vcn^a el utoi►u. P:u•a ŭ̂ sta jrueden secvir

todas lu^ ^ariedades scmitar^lías u tar^]ías, cspccial-

mente las hriu ►er. ► .,, ^^ues u las 1ar^lias Ics ^ ► uede Jle-

^;ar laa I ► ela^las autcs ►le icrminar su ciclo. i.a l^;rd-

^;otls, l^Tcrk ►u•, ^Vckara^i,, I^un^ ► n^a^is u Subinii puc-

►len seI•vir Inuy bicn.

Lo difícil es conscrvar cn 1 ► ncn esta^lo la scu ► illu

1 ► a^ta joniu o julio. F,s cunccnicnie traerla de ]os

^itioe Iní► ^ fríos, ^londe ^ ► uc ►la cstar haslu é^ ►uca n ►ny

^nanzu^la, y, a,cr ^iosiLlc, ^ ► Iantul•la ya gcrniiuuda,

jiara hoder desecl ► ar los tubérculos de brote d^^bil o

uulo.
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Rosarios característicos producidos por alterna-

tiuas de períodos de humedad y sequía.

Caso caracteristico que se produjo en la varie-
dad Ahebia. Casi todos los tubérculos de la

parcela tuoieron esia forma o la de rosario.
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)►̂XPliIiIGNCIAS.

Como final de estas consideraciones, expondre^nos

esqucn^áticamente los resultados obtenidos en la

cainpaiia pasada en unas experiencias realizadas en

la Moncloa.

Se lilantaron el '?^ de inarzo 1.3 variedades, inthor-

tadas de Alcmania, cn parcelas de 6 in. por 10,3 m.,

cstercoladas en una l^rol^orción de unos 20.000 kilos

por Lectárea y sin abono mineral.

lle labores y rieoos se dieron todos los necesarios.

h:l día 1 de julio se arrancó la 1'ruhebote; cl 11, la

AIIcrlrubeste Gelbe; el 21, todas las dernás.

Las producciones reducidas a la hectárea fueron

las si^uientes :

Pri::ca ... ... _. ... ... ... 14.560 kilogramo^.

AllerCruhe^te ... ... ... ... 25.080 »
Condor ... ... ... ... . _ ... 2L030 »
Akebia ... ... ... ... ... ... ]6.5110 »
Aclcersegen ... ... ... ... ... 1li.6(17 »

1.4111 ... ... ... ... ... ... ... 18.120 »

l;rd^old ... ... ... ... ._ ... 21.G80 »
Sabina ... ... ... ... ... ... 27.500 »

VVckaragi: ... ... ... ... ... 26.?10 »
Kon.uragi; ... ... ... . _ ... 22.160 »

Fruóebute ... ._ ... ... ... 21.680 »
W^eltwundcr ... ... ... ... ... 23.300 »

Ostl^ote ... ... . . ... ... ... 22.650 »

Rel^elimos que el fin de las experiencias no era

exclusivamcnte el rendimiento por hectárea, sino el

ver, entre las dc buena l^roducción, el cotnporta-

miento dc la planta, tanlo en el desarrollo de la

inata cotno en el del tubérculo.

La Akebia dió tubérculos con enorme cantidad de

rosarios y de bijos; la Konsura^is, tubérculos de buen

tuniaño, pero alao rebrotados; la A1lerlruheste, muy

bonita, tauto durante la veaetaciún como en los tu-

Lérculos; la Weltwunder, con l^atata muy fca; la

Prisca y la Cóndor, con tubérculas pequciios y cott

hijos; la Sabina (Iiú tubérculos de buen tamaito, pero

con estrangulacioues y deforrnados; la 1.401 se des-

tacó de todas por el tamafio y ttniformidad de los

tabérculos, hero sin rebrotcs ni estrangulxciones.

I^;sta misma exl^erienCia se repitió plaittando el 27

de abril y el 23 de julio; pero por no cansar con de-

masiados datos, y por creerla rnás interesante, deta-

lla^•emos solamente la última.

El 8 de septietnbre se arraucó 1a I'ruhebote; el

? de octubre, lu Allerfrubeste, y ^l '? i dc octubrc, to-

das las den^ás.

Las produccioncs rcfcridas a la hcctárca facrou lus

^i^,aientes :

Pri.,i•a ... ... ... ... ... ... 11.169 kilu^rniui^^.
allertl•uh^•^(c ... ... ... ... 2Liun »

Condor ... .-. ... _ ... ... 12.t6(1 ^^

ak^•bia ... . _ _. . . I6.1611 ^^

^^ckerer^•n . . ... ... _. ... 21.16-4 »

1.a^01 ... .. .. ... ... ... _. 1^i.8011 ^^

tirdñold _. .. 20.5^1^t »
Sabina _. .., _. .,. ... ... 1f1.2^id^ »
Welcara^i., ._ _. ... .. ... 162311 »

Ikon.ural;i,v . . . - .. ... . . 1t ĉ .25(1 ^^

Fruhrbotc ... _ ... .-. 14.7011 »

Wrltw^u^d^•r ... ... ... .. ... 17.6311 »

O^ILo(N ... ... ._ _. ... _. 16.2^1U »

Todas las varicdudcs dieron tubérculus ^uuy bieu

1'ormados, de bucu tauuuio y muy sanos. Sola^ucntc

la Cóndor resultó cou patata menuda y fca. h;u cuni-

h^io, se distinguicron ^ior su bucn tatuaiio y in^ifor-

m,idad las signientcs : Allerfrul^eslc, 1.^1d1 l, Sabiua,

Wckara^is y Konsuragis,

Antes de tertuinar ^luicro ]lamar la aicnciún de quc

el culti^o en esia zona es, en ácneral, Lastantc dcfi-

cicnte por la escasez de e^tiércol emhlca^lo y la fulta

de^ buenaa labore5 l^reparatorias y del cultivo. Se Ile-

va éste de una rnanera ;uuy extensica, con lo ^uc sc

lograu escasas l^roduccioues,

'1'ambién convienc llamar la atcnciúu subrc la ma-

nera de re^oar en época clnc ceinci^len cun lo, nrau-

des calorea, dando coino re,ultado de an ŭLa^ cosas cl

qne se pndru u^ucha patata. }+a preciso rcnar cou I^c-

qtteiŭas cantidades de aoua, que discurrau lror cl fun-

do de los surco, ^^ Ilc^ucn a la l^lauta csclu^irau^cutc

lior iufiltraciún.

Probablen^ente b^lhrú tuucbos casos particlilarc5 ^lue

c^tén en contra dc csta^ oh^crvacioucs gcncralc,. Nos-

otros tambi^^n couoccn^os bastanles. ^L'ero crce ŭnos cluc

cada mio dcbc busctu• la variedad ^luc ^uá, convicuc

a su caso dcntro dc uuas nortnas ^cncralcs quc I^odc-

mos resutuir así :

L° Para ^emin•^u• eu hrimera él^oca, ^lue dcbe ba-

cer>e lo antec l^o,iblc, con^-ienen ^^aricdade, tcn^l^r^i-

uas, tales como la I A^UI y lu 1111erfrubcac.

2.° Para scmhrar en sc^uttda él^oca, a úlliu^os dc

jiinio o julio, airvcn hcrfectamente tudas lu5 varic-

dades tardias.
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PATAT^ DE EXPORTACIÓN,

La exportación de patata temprana de la provin-

cia de Barcelona ya tenía lugar a mediados del siglo

pasado. En aquellos tiempos se efectuaba un intenso

comercio en Francia a base de la naranja producida

en los huertos del litoral, que se transportaba en

carro hasta Figueras, en donde la iban a comprar los

comerciantes franceses, que la repartían por toda su

nación. Conjuntamente con la naranja se hacían en-

víos de verduras tempranas y de las patatas que se

cosechaban a mediados de abril, de una variedad lo-

cal de carne amarilla y forma redondeada. Con la

construcción del ferrocarril hasta Valencia, no pudo

luchar la naranja con la competencia que le hacía

la de esta provincia, perdiéndose la riqueza que re-

presentaba para los agricultores del litoral de la pro-

vincia de Barcelona, los cuales hubieron de sustituir-

los por un incremento de la exportación de patata,

que empezaron a remitir directamente a las plazas

del Mediodía de Francia y extendiendo cada vez más

su radio de acción, hasta llegar, en el año 1880, al

mercado de París. Esta exportación se hizo a base

de variedades de origen francés, originarias primera-

mente de ccCavaillónn y luego de los departamentos

del norte de Francia, llamadas uHolanda», todas ellas

de carne amarilla.

A1 darse cuenta los comerciantes españoles de que

su patata era reexpedida por los franceses a ingla-

terra, decidieron hacerlo directamente, lo que tuvo

lugar hacia el año 1910, introduciéndose en aquella

ocasión la patata inglesa tipo ccRoyal Kidney». Esta

exportación ha durado hasta que empezó la actual

guerra rnundial, con el solo intervalo de los años 191 %

y 1918, en los que no se exportó por causas de orden

interior. En el año 1932 se puso derecho de entrada

en Inglaterra ; pero como en 1931 se había prohibido

la entrada de la patata francesa por la aparición de

la Doriphora (caso Saint-Maló), los comerciantes cre-

yeron que se obtendrían precios muy altos en el mer-

cado inglés, con lo cual se exportó múchísimo : de

90 a 100.000 toneladas métricas, que fué el máximo

alcanzado, lo que originó la ruina de muchos expor-

tadores, al no alcanzar los precios ni siquiera a la

cantidad necesaria para cubrir el impuesto de entra-

da. Durante nuestra Guerra de Liberación continuó

más o menos la exportación, que siguió en el año

1939 y 1940, último en que pudo hacerse por las cir-

cunstancias internacionales. Desde entonces se han de-

dicado a producir patata para el consumo provincial,

modificando ligeramente los métodos de cultivo, em-

pleando en mayor escala las semillas de procedencia

alemana y retrasando algo la fecha de la recolección.

La zona típica de producción de patata temprana
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es la costa de la provincia de Barcelona hacia el nor-
te, entrando algo en la de Gerona y con centro en
Mataró y Vilasar.

Los años en que la exportación se daba bien se
ampliaba esta zona a la comarca del Vallés, Villa-
nueva y Geltrú e incluso la provincia de Tarragona.

El cuadro siguiente da idea del desarrollo de las
últimas campañas de exportación.

Para dar una idea de la cuantía de la exportación
a los diferentes países de Europa publicamos el si-
guiente cuadro :

te de secano, consumida toda en la provincia ; de

unas 8.000 en regadío, de las cuales la mitad se man-

daban al extranjero y la otra mitad al interior, y 30.000

de igual procedencia para el consumo local y de

55.000 producidas en el litoral, de las cuales se ex-
portaban unas 50.000, consumiéndose el resto en la

provincia. La segunda cosecha representaba unas

8.000 toneladas métricas, consumidas íntegramente en

la provincia.

En el año 1939 se exportó parte de la cosecha y el

resto se destinó al consumo provincial, sin que se

ARas Precios Precios EKPORTACION EN TONELADAS
^

TOTAL I DURACION CAMPANA
^ por cesto 50 kgs. par cesto 50 kgs.

Máxima Mínima Vía Cerbere Vía Marítima

1933... ... ... 22 I 80.000 - 80.000 II abril-20 junio.
1934... ... .., i 26 4 34.425 - 34.425 10 abril-17 junio.
1935... ... ... 28 6,50 51.849 - 51.849 II abril-17 junio.
1936... ... ... 27 7 26.175 19.655 45.830 20 mayo-6 julio.
1937... ... ... 32 19 22.767 - 22.767 24 marzo-15 jwiio.
1938... ... ... 65 29,50 10.698 10.698 21 abril-31 mayo.
1939... ... ... 30 25 4.178 ', 4.178 10 marzo-13 junio.
1940... ... ... 35 25 5.350 3.948 I 9.298 29 abril-21 mayo.

En el quinquenio 1932-1936 se cultivaron para pa-
tata temprana, propiamente dicha, unas 4.500 hectá-
reac, a más de 2.500 en regadío en el Vallés y Llo-

puedan dar datos concretos.
En 1940 la comarca de Mataró dió 23.000 tonela-

das métricas al consumo pr.ovincial ; 18.000 el Vallés,

Estado comparatiuo de la e><portaelóa de patata temprana en la Zona tlel Iitoral de Cataluña, durante los a^os 1935 y 1936

N A C I O N E S

Inglaterra ..
Suiza ... ...
Bélgica ... ... ...
Checoeslovaquia ...
Suecia ... ... ..
Alemania ... .
Luxemburgo ..
Holanda ...
Austria ... ...

Año 1935

Iiilos

41.511.100
6.097.210
2.392.194

886.540

254.140
45.697

IO.C00

Año 1936

.Ftlos

54.387.600
8.023.501
2.511.800
828.380
117.370
815.180
106.770
11.050
49.650

66.851.501

Diferencia en más Diferencia en menos

12.876.700
1.926.291

I 19.606
58.160

117.370
561.040
61.073
11.050
49.650

Yugoeslavia ... ...

Totales ... 51.196.881
^ i

Diferencia exportada en más durante el año 1936:

bregat y de 14.800 de secano, de las cuales más de

6.000 corresponden a la comarca de Vich.

La segunda cosecha de patata es sólo para el con-

sumo local, y únicamente tenía alguna importancia

en la zona de Mataró, con unas 1.500 hectáreas, y

en la cual llegaba a darse el caso límite de obtener

tres cosechas en el año en la mísma parcela. Actual-

mente ha disminuído mucho el cultivo de la patata

de secano, algo los de regadío y huerta, habiendo des-

aparecido casi el cultivo de patata en segunda cose-

cha, que es para el propio consumo del agricultor.

La producción de patatas en dicho quinquenio,
sin tener en cuenta la consumida en el mercado local,

fué de 35.000 toneladas métricas de patata proceden-

15.722.780 58.160

15.664.620 kilos.

400 el Llobregat y 18.000 Vich, de las cuales se con-
trolaron sólo 6.770, por haberse dado la libertad de

comercio en plena recolección. En 1941, Mataró dió

16.000 toneladas métricas ; 22.000 el Vallés, 400 el

Llobregat y 7.200 Vich. En 1942, Mataró 23.000 to-

neladas métricas, 12.000 el Vallés, 400 el Llobregat
y ninguna Vich. y en 1943 produjo 40.600 Mataró,

17.000 el Vallés, 400 el Llobregat y 1.900 Vich.

CULTIVO DE LA PATATA DE EXPORTACIÓN.

Este cultivo es el más importante y básico en la

economía hortícola en la comarca litoral de la pro-

vincia, llegando a ocupar el 75 por 100 del terreno

de cultivo. La alternativa seguida es la siguiente :
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^,as patatas se depositan en línea sobre
el terreno, para que se oreen y pierdan

tierra.

Recogida en cestos por mu-
jcres. F.n se^undo término,
un tipo muy usado de so-

porte de la rumana.

m . '. ^ ^. ^► - ^ ^±s .... _ , . ..7^ . :4 ^. ^ ^^á ^

^ ^ `lÁ +^
_ ^ . s= '^:

"^^ ^ '̂^ 9
^g 4

.r' ív

R+^'. ^,}.^^-
^ `w^ ^.

^ h ' " -w^`. ^

.riiww^ +. ; ^i _/^aie1
^

^^^: ^:'_

Arranque de patatas mal
hecho, atirando alanten.

/

^
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Primer año : Patata temprana, seguida de toma-

tes, berenjenas o judías verdes, y después patata

de segunda cosecha, coles o coliflores.

Segundo año : Cereales para forraje, guisantes o

patata temprana, seguidas de maíz para grano o ju-

días verdes.

Es muy corriente proseguir en una misma parcela

el cultivo de patata todos los años.

Este cultivo, de gran rendimiento, exige labores

muy meticulosas en la preparación del terreno y es-

tercoladura abundantísima (del tipo de 60.000 kilo-

gramos por hectárea y año), completada todavía con

cantidades fabulosas de abonos químicos, llegándo-

se a la exageración de ser corriente echar 1.200 ki-

logramos de amoníaco por hectárea y año.

La preparación del terreno se hace dando tres la-

bores de arado, seguida cada una de un pase de gra-

da y tabla. Estas labores se completan a brazo, para

dar forma definitiva a los surcos y caballones. La

plantación se hace mucho a brazo, pero también con

caballería. Por regla general, se escarda tres veces.

La recolección se hace arrancando las matas con un

golpe de azadón, separando con la mano izquierda

los tubérculos de la tierra y echándolos hacia atrás

y a un lado, en la forma que se ve en la fotografía.

Después de haberse aireado algo la patata pasan

mujeres con cestos a seleccionarlas y recogerlas, con

lo cual se endurece la piel y se desprende completa-

mente la tierra que pudieran llevar adherida.

Algunos agricultores desaprensivos y poco cuida-

dosos, en lugar de arrancar la patata en esta forma

lo hacen colocando los cestos delante y echando la

patata directamente, a medida que se va arrancando.

Se obtiene una economía, pero se daña la piel de la

patata y lleva más tierra. Para la exportación se ha-

bía impuesto el primer sistema, llamado tirar atrás,

en lugar del segundo, de tirar adelante.

Una de las operaciones que más cuidado exige en

f><portaclón de patata temprana de Cataluña durante el a^o 1935.

este cultivo es la correcta brotación del tubérculo,

que debe sembrarse ya brotado, lo cual se consigue

colocándolos, en una sola capa, en unas bandejas

construídas con listones de madera de 60 centíme-

tros en cuadro, con cuatro patas que encajan en la

bandeja inferior. Con ellas se forman pilas que per-

miten en poco espacio relativamente tener la semi-

lla de patata en forma que se pueda vigilar para

retirar cualquier tubérculo estropeado o mal germi-`

nado y seguir la marcha de la brotación, adelantán-

dola o retrasándola, según convenga ; regulando la

temperatura del local en que se tiene, abriendo

adecuadamente las ventanas de noche o a mediodía

o mudándola de sitio. Para una perfecta formaciórr

de brotes vigorasos, conviene una luz difusa, sín que

les dé el sol directamente. En la época de la reco-

lección acostumbraban los labradores a ernpezar a

arrancar un solo surco ; por la producción obtenida

en el mismo calculaban la producción total de la par-

cela, lo que, teniendo en cuenta los precios del mer-

cado, les decidía sobre la oportunidad de arrancar

o si era preferible esperar a que la patata aumen-

tara de peso, si bien corriendo el riesgo de una baja

en el mercado. Así que la patata se recogía casi siem-

pre a medio hacer, cón una producción promedio de

12.000 kilogramos por hectárea, que llegaba en los

años buenos a los 20.000 kilogramos, con rendimien-

tos que rara vez pasaban del 10 por 1, lo cual obli-

gaba a emplear gran cantidad de semilla, tanto más

cuanto más temprana quisiera tenerse la producción

y con cantidades que nunca bajan de los 2.200 kilo-

gramos y que llegan e incluso sobrepasan los 2.750

kilogramos por hectárea.

La exportación empezaron a hacerla los comer-

ciantes por su cuenta ; pero luego ya la hacían los

agricultores, en proporción que cada•año iba aumen-

tando, llegando en 1935 a las cifras que figuran en el

siguiente cuadro:

Distribución por destinos.

D E S T I N 0 S Comerciantes exportadores I Sindicatos agricolas Total, de bultos Total de kilos

Inglaterra ... ... .. 582.602 247.620 830.222 10

Suiza ... ... ... .. 122.360 3.312 125.672 0

Bélgica ... ... ... 71.017 5.855 76.872 i4

Checoeslovaquia . 25.457 25.457 uou. ^^i0

Alemania ... ... ... 5.711 5.711 254.140

Luxemburgo ... ... 1.116 1.116 45.697

Yugoeslavia ... ... 200 - 200 10.000

Totales .. 808.463 256.787 1.065.250 51.196.881
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Pcsado de !os sacus cn lo romana.

lactualmente, ya que ya no interesa

tanto el que la patata venga pronto co-

mo la cantidad obtenida, se ha redu-

cido algo la cantídad de semilla y au-

mentado los marcos de plantación, pues

era lo corriente poner los trozos de pa-

tata a 20 centímetros dentro de la línea

y en líneas situadas a 35 centímetros en-

tre sí.

AGRICULTURA

Normalmente el comercio de la pa-

tata se hace por intermedio de las Co-

misiones Reguladoras, que organizan

y regulan el arranque, suministran los

envases y pagan a los agricultores, y,

por otra parte, ponen las patatas a

disposición de la Comisaría Provincial

de Abastecimientos y Transporte, pa-

ra su reparto por m_. dio de las orga-

nizaciones de mayoristas y minoristas

al consumo.

Rebnsca de las patatas que qnedan en el terreno.
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L_os datos estadísticos del cultivo de la patata en

la provincia de Murcia, anteriores al año 1936, arro-

jan una superficie media total cultivada de 5.241 hec-

táreas de riego, distribuídas en tres fechas distintas

de sietnbra y recolección.
En la zona de riego intensivo, las condiciones cli-

matológicas de la provincia permiten obtener dos co-

sechas al año. La

sembrada en enero-

febrero para reco-

lectarse de mayo a

julio y la plantada

en agosto para ser

r e c o lectada en la

p r i m era quincena

de diciembre.

Solamente e n 1 a

zona de clima más

e x t r e mado de la

provincia y en los

pequeños regad í o s

diseminados por su

zona de campo no

es factible obtener

más que una sola

cosecha, sembra d a

en marzo-abril para

nes que oscilaban entre los 20 a 25 quintales métri-

cos por tahulla de tierra, o sean de 180 a 225 por

hectárea.

Con bastante anterioridad a nuestra Guerra de Li-

beración, se venía observando una disminución, pro-

gresiva y alarmante, en los rendimientos, que tenía

por base una falta de selección de la simiente impor-

tada de las provin-

cias de Palencia y

Burgos, en las que

se adquiría la casi

totalidad de la pa-

tata de siembra ne-

cesaria para la pri-

mera cosecha, d e

la variedad en c a r-

nada de riñón, pues

a^^lamente se impor-

taban pequeñas

cantidades de la va-

riedad Pedro Mu-

ñ o z , generalmente

con buenos resulta-

dos, sembrá n d o s e

también, en las pe-

queñas zonas de rie-

go lindantes con la

Es^léndida vegetación de la oariedad aKonsuragisn.

recolectarse en septiembre-octubre.

La superficie total cultivada se distribuía entre es-

tas tres cosechas en la forma siguiente :

Primera cosecha ... ... ... ... ... ... 3.219 hectáreas.

Sc^gunda ídem ... ... ... ... ... ... 1.217 -
Cosecha única ... ... ... ... ... ... ... 805 -

Total ... .. ... 5.241 toneladas.

La más importante, por la extensión a ella dedi-

cada y por sus rendimientos unitarios, es la primera

cosecha, en la que era frecuente obtener produccio-

provincia de Alicante, patata de Villena.

De esta primer cosecha de patata, de difícil con-

servación, solamente se consumía en la provincia el

40 por 100 de la total producción, exportándose gran-

des cantidades a Madrid, Bilbao,^ Santander y otras

poblaciones del norte y centro de la Península prin-

cipalmente, exportación que se encontraba ya muy

reducida en el año 1936, por la gran merma que Su-

fría la producción, por las razones serialadas.

La segunda cosecha de patata, muy inferior en ex-

tensión sembrada y en rendimientos unitarios a la

primera cosec}xa, y para cuya siembra se tttiliza la
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patata recolectada en esta primera cosecha, se con-

sumía en casi su totalidad en la provincia de Murcia,

enviándose solamente al mercado interior, y en años

de buena cosecha, algunos vagones de la zona Nor-

te, en que la patata tardía tiene más importancia que

la temprana, obteniéndose mejores rendimientos.

Los resultados obtenidos como resumen de ambas

experiencias en relación con la producción, han sido

los siguientes:

VARIEI)AnES

► ITUACIÓN ACTUAL.

La extensión alcanzada por el escarabajo de la pa-

tato, invadiendo las provincias de Burgos y Palencia,

princípales proveedores de la patata de simiente de

esta provincia, fué causa de que por la Dirección
General de Agricultura se prohibiese la importación

Parcela de «Friihboteu.

Konsuragis ...
Erdgold ...
MerlZur ... .
Ostbote ...
WelZara^is
Flava ... ...
Allerfrvheste Gelbe ... ... ...
Welltunder ... ... ... ... ...
Friihóote ... ... ... ... ... ...

I'arcela de aOstbotex.

Producción por
Hectárea

Prnmedio de los
añns 1942-1943

á1.535 kilos.
36.744 -
30.902
28.926
28.457
25.275
16.857
13.455
111.089

En estas fotos puede apreciarse Ia diferencia de vegefación de ambas variedades. Las uariedades de poco desarrollo vegetativo
no paeden dar abundanfe cosecha.

de patata de simiente de dichas zonas a la de Mur-

cia, libre hasta la fecha de tan temible plaga, seña-
lándose por la citada Dirección, para atender a tales

fines, a partir del año 1941, distintos cupos de patatas

importadas de variedades alemanas.
Con gran recelo por parte de los huertanos fué re-

cibido el primer cupo señalado el año 1941, en que

por permitirse todavía la importación a esta provin-

cia de la variedad encarnada de riñón de Burgos y

Palencia, preferían esta variedad a las alemanas, no

obstante los deplorables resultados que con ella ve-

nían obteniéndose.

Precisaba, para poder orientar al organismo en-

cargado de la importación de simiente de patata en

años sucesivos y al elemento agricultor, conocer el

valor agrícola y comercial de las distintas variedades,

para lo cual fueron establecidos por esta Jefatura

Agronómica, con la colaboración valiosa y desintere-

sada de varios agricultores, distintos campos de ex-

perimentación diseminados por la huerta, tanto en

la cosecha de 1941-42 como en la del 1942-43,

Dichos resultados y los recogidos personalmente de

agricultores de completo crédito, cuyos patatares han

sido visitados en distintas ocasiones durante la tem-

porada, permiten hacer las siguientes afirmaciones :
a) Las variedades alemanas de gran rendimiento

en esta provincia son las Konsuragis, Erdgold, Mer-

l^ur y Ostbote, y muy principalmente la primera.

b) La variedad Konsuragis, por su mayor regula-

ridad en la producción, se encuentra totalmente acre-

ditada en esta huerta, como lo prueba el que el agri-

cultor, en el año actual, no retira patata de los alma-

cenes de distribución de otras variedades mientras

en los mismos existen patatas de la variedad Konsu-

ragis.

c) Las variedades índicadas en el apartado a), aun-

que de ciclo vegetativo largo, lo que impide en oca-

siones esperar el total decaimiento de la mata para su

recolección, con el fin de efectuar la siembra del se-

gundo esquilmo del año (y principalmente del pi-

miento para pimentón, que es muy frecuente siga

en la alternativa de cosecha), producen, recolectadas
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un rnes antes de lo debido, más que las variedades

tempranas recolectadas en su época.

d) Igual ocurre con los resultados obtenidos en la

segunda cosecha, en que no teniendo la planta más

que un período de tres meses y medio como máxi-

mo para su total evolución, y parecer natural que las

variedades de ciclo corto dieran mayor resultado

que las otras, los obtenidos hasta la fecha por las va-

riedades ensayadas, confirmadas en el general culti-

vo, demuestran lo contrario.

Los resultados obtenidos en los ensayos efectuados

se reflejan en las siguientes cifras :

de «Weharagis» del campo de experimentación. Variedad de buen rendi-
miento, pero de inferior calidad para el consumo.

Por Hectárea

Ii^Íerizur ... ...
Konsaragis ...

f,rdgold ... ...

WelZaragis ... .

F,ncarnada de riñón

26.776 k^los

15.763
13.653

10.197

8.397

5.426

e) Los ensayos efectuados en la siembra de esta

segunda cosecha permiten recomendar que se efec-

túe con patatas enteras del tamaño de un huevo,

provistas de varias yemas. La siembra efectuada con

trozos de patatas en épocas de fuertes calores (agos-

to) ocasiona la putrefacción (cocido, co:no llaman en

la huerta) de gran cantidad de gol^es, siendo la pri-

mer causa de la irregularidad de la nacencia.

f) l^a variedad Flaoa no se ha acreditado en la

huerta, por ser los resultados obtenidos en su pro-
ducción muy irregulares y discrepantes entre ellos.
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Recolección de la patata en los campos de experimentación, pudienrlo ap^
ciarse la gran producción obtenida.

g) Las variedades Allerfruheste Gelbe, ll^elltundcr

y Fruhbofe, por su escaso rendimiento, se encuen-

tran totalmente desacreditadas en la provincia, a pe-

sar de ser la última variedad, de excelente calidad

para el consumo y quizá de una mejor conservación.

h) Para aumentar la superficie y producción de

patatas en futuros años basta con facilitar al huerta-
no simiente de las variedades señaladas en el apar-
tado a), y principalmente de la variedad Konsurogis.

i) Ninguna conclusión se puede sacar en relación

con las variedades de patatas recibidas en el pasado

año de la provincia de León, pues a pesar de su es-

crupulosa selección, llegaron a la provincia durante

el mes de febrero y parte de marzo, efectuándose una

siembra tardía y sin haber recibido cupo de abono

nitrogenado. Ambas causas justifican sobradamente

la falta de rendimiento.

Y para terminar, indicaremos que otras observa-

ciones se han efectuado en estos campos de experi-

mentación, que nos proponemos continuar en arios

sucesivos (si seguimos contando con la colabora-

ción de agricultores desinteresados), relacionadas con

la cantidad de simiente necesaria por hectárea para

las distintas variedades, rendimientos por wiidad de

simiente, número de patatas por mata, peso de las

F'arcela de aFlauan del campo de experimentación. Varíedad de median„ renr

miento y muy apropiada para el consumo por su cnlidnd.
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mismas, valor de con-

servación, etc., q u e

no es oportuno indi-

car en estas breves

notas.

Para estos trabajos

c o n t a m os también

con la ayuda econó-

m i c a de la Cámara

Oficial Agrícola de la

provincia, que en el

atio 1944 creará dis-

tintos prer,lios p a r a

los agricultores q u e

obtengan m a y o r e s

rendimientos den t r o

de cada variedad de

patata de siem b r a,

tanto de la de proce-

Arranque de patatas.

poco patatera, que se

combatió rápidamen-

te con la recogida de

insectos y la pulveri-

zación arsenical, es-

tableciéndose la de-

bida vigilancia p a r a

e v i t a r su propaga-

ción.

La provincia se en-

cuentra declarada en

Protección y precau-

ción, disponiénd o s e

de los elementos pre-

cisos para acudir rá-

pidamente a c u a 1-

quier foco q u e se

presente en la prima-

vera próxima, c o n-
dencia alemana como de las danesas y holandesas re-

mitidas por el Servicio Nacional de la Patata de Siem-

bra, para la sementera que se realiza actualinente.

En relación con el escarabajo de la patata, la pro-

vincia puede decirse que se encuentra todavía libre

de tan temible plaga. Solamente un pequeñísimo foco

ha sido comprobado en el término de Junilla, próxi-

mo a la provincia de Albacete, en zona aislada y

tando también para este servicio con la colabora-

ción de la Cámara Oficial Agrícola, que ha adquirido

un gran número de aparatos pulverizadores.

_°or la Jefatura Agronómica de la provincia se ha

publicado una circular sobre tan temible plaga, que

ha sido difundida, juntamente con los carteles de pro-

paganda enviados por el Servicio de Defensa Sanita-

ria del cultivo de la patata.

Carga del carro en la huerfa.
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BELL-LLOCH (Lérida) - ZARAGOZA - TARAZONA (Zarogoza) - VEGUELLINA DE
ORBIGO (león) - SAN PEDRO DE PEGAS ( León) - PINOS PUENTE (Granada)
CASETAS (Zaragoza) - CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia)
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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

FABRICANTBB:

Aeturlana de Mleas, 5. A. Belga, Real CompaBia.-Aviléf.

Barrao y Compañía.-Barcelona.

Cros, Sociedad Anónima.-Barcelona.

Fertlllzadora (La), Sociedad Anónima.-Palma de Mallorca.

Fosfatos de Logrosán, Sociedad Anónima.-Villanueva de la Sereaa.

Q^aillard, Sociedad Anónima, Establecimientos.-Barcelona.

La Industrlal Química de Zaragoaa, S. A.-Zaragoza.

Llano y Escudero.-Bilbao.

Mlrat, Sociedad Anónima.-Salamanca.

Minera y Metalúrgica de PeBarroya, Sociedad.-Pueblo Nuevo del Terrible.

Navarra de Abonos Químicos, Compañía.-Pamplona.

Navarra de Industrias, Sociedad.-Pamplona.

Noguera, S. A.-José Antonio.-Valencia.

Productos Químicos Ibéricos, S. A.-Madrid.

Unióa Espa►ola de Explosivos.-Madrid.

Veacs Andal^za d• Abonoa, S. A., San Carlo:.-Madrid.

Capacidad de producción : 1.750.000 toneladas anualea.

v^^^o+^^o+w^kr,.o+^+..^^^m^^oxo+a^^:^9,^e, ^.^^+^^».^^w-^^,.^-^.<^,^w.^.



La semilla PERAGIS es producto de la Casa RABBETHGE 8^ GIESECKE, de KLEINWANZLEBEN (ALEMANIA), cultiva-
dores y seleccionadores de semillas más importantes del mundo. En los ensayos comparativos hechos estos últimos
años en Alemania, la remolacha PERAGIS ocupa siempre el primer lugar en riqueza de materias secas (alimenticias)
y rendimiento de peso por hectárea. Bajo condiciones climotológicas normales, los rendimientos son de 120 y aún 170

toneladas por hectárea.
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C c^Cteva ^e Ca atata e^c áCa ^íÓ ^
`^c

^ ,/^
L zrce^Í^r ^li^^za ^z^e:z^

c ^rrí^ert^ezc ^C^r^'nor^tc^

Las condiciones climatolóáicas, verdaderamente ex-

cepcionales, de la parte meridional de Málaga han

hccbo que el culiivo de la patata en ella baya evolu-

cionado sensiblemente en los últimos tiempos, bus-

cando c^l máximo aprovechamieuto de sus posibili-

dades.

Hacia el atlo 1917 se introdujo en la provincia el

cultivo de variedades extranjeras, especialmente in-

glesas. Hasta esta época la producción estaba desti-

nada al consumo interior, abasteciendo laá necesida-

des de la provincia y como máximo suministrando

carttidades no importantes a otros mercados naciona-

Ics en aquellos meses eq que, por lo anticipado de la

recolección en esta comarca, podía exportarse a otras

provincias.

N:n el año 1917 las exigencias del mercado inglés

de abastccerse de patatas frescas en toda época indujo

a los exportadores afectados por este comercio a tra-

tar de aprovechar las posibilidades de ^la zona coste-

ra dc Mála^-a para el cultivo de patata temprana, con

vista a poder iniciar la exportación en la Península

antes de lo que hasta entonces se venía haciendo

dc^sde Levante y Cataltnia, especialmentc de la zona

dc Mataró, en esta última región. Como era de es-

perar, las condiciones no sólo de clima, sino de sue-

los en toda la costa, probaron que Málaga babía de

representar una base esenc^al para el cultivo de la

^^atata temprana de exportación.

La recolección de esta patata, adelantándose aquí

vcinte o veinticinco días a la de las restantes zonas

de la Península, permitía, por otra parte, enlazar la

cxportación de la producida en Canarias, que se ini-

ciaha en febrero, con la de la reñión de Mataró, que

comenzaba en la segunda quincena de abril.

La recolección, que se comenzaba en el mes de

marzo, prolongábase basta abril, época en que se

emperaba a exportar desde Mataró.

' La diferencia, ve^rdaderamente cuantiosa, entre los

prccios que re^ían para la patata que se exportaba

y la que había de consumirse en el mercado iuterior

era motivo snficiente para que el agricultor, aun con

los rieseos que este cultivo implicaba, se decidiera a

ello, empeñando en esta plantación sus mejores es-

fuerzos y sus mayores reservas económicas.

La adaptación de toda la zona costera para este

cultivo y lo remttnerador del mismo en la mayor parte

de los años, bizo que se ;eneralizase rápidamente en

todo el litoral. Dentro de esta estrecha faja costera,

que podemos hacer coincidir sensiblemente (aunque

de menor profundidad en albtmas partes) con la zona

del cultivo de la eaña de azúcar, merecen destacarse

los términos de Bena^albón, Nerja y Rincón de la

Victoria, donde la patata ee recolecta más temprana

y de mejor calidad.

Merece destacarse cómo entre todas las variedades

eusayadas fué y si^ue siendo la Koyal Kidney, por

su precocidad, rendimiento y resistencia a las enfer-

medades, unido a sus excelentes condiciones de con-

sumo, la preferida I^or todos los cttltivadores.

Aparte de las cualidades enumeradas, posee la

Royal I^idney una valiosísima propiedad, coinpro-

bada ya a través de ]os años, cttal es la de la resis-

tencia a la degeneración eti lo que a rendimirnlo

se refiere. Esta variedad no sólo no disntinnve la

producción al emplear simiente de sucesivas multi-

plicaciones, sino que en muchos casos estas produc-

ciones son mayores que cuando se utiliza patata «ori-

^inal». Conviene, sin embarbo, concretar qne si hien

los rendimientos unitarios no disminuyen cn los pri-

meros atios, la calidad, finura, forma y precocidad

se van afectando sensible y desfavorablemente al rei-

terar la utilización sucesiva de la misma semilla, por

lo qne se impone, y así lo vienen haciendo los agri-

cnltores, la renovación periódica de la misma.

Por último, antes de entrar a concretar los proble-

mas que actualmente plantea el cultivo de la patata,

indicaremos que al comenzar el Movimiento Nacio-

nal se abrieron nuevas posibilidades a la exportación
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Cam/^o de «Mitelfruheu en segunda cosecha, en la uega de Málaga.

de esta provincia con el cnltivo de variedades alema-

nas (entre las que destacaba la Ergold), con las que

había da atendcr^e las nece^idades de nuevos mer-

cados.

Ei, CULTIVO DG LA P:1T,1'1';1 I?N LAS CIRCUNSTANCIAS

ACTUALTS.

A partir del vio 36, y nluy particularrnente al ter-

ruinar la Guerra de Liberación, la necesidad de aten-

der las exi^encias del mercado nacional hizo que las

exportaciones fuesen disminuyendo, hasta suprimirse

totalmente. Toda la patata que se produce se dedica a

las atenciones del consumo provincial, enviándose tam-

bién cantidades importantes a otras re;iones de la

Península.

El craltivo ha e^olucionado, adaptándose a las nne-

vas exi^,encias. En prilner lé,rniino, la iniciación de

la época dc rccolcc^•ión sc ha retrasado dchido a que

cl al;ricultor, al no encontrur una diferencia de pre-

cio de considcracicín, evita los ricsgos de la sicmbra

temprana. Las lilanfacionee ^{ue; se inicitilian en no-

^iembre y diciembre se haccn ahora desde enero a

marzo. li;llo hac•c qu^•, así cumu cn los aiios que se

cfectuaban expurtaciuncs comenzaba la recolección en

el mes de marzu, cu la actualidad ^^rácticamente no

se obtienen las l^rimeras co^eclias Ilasta los últimos

días de abril. Estc retraso cs c^^idcnte que represen-

ta un serio perjuicio para el abastecimiento pru^^in-

cial, v^a quc no rccibi^^ndu^^^ aqní patata dc c•ou-

sumo de otra zona, sc c•arccc dc tan ^ilal alimcnto

aproximadamente desdc cucro a mayo. Crccmos quc

^i se llcóase a estableccr unlicipadan^ente un iucre-

mento de consideraciún en los precios dc la palata

para toda la que se cosechase antes de primcro dc

mayo, Málaga volvería a producir cantidadrs inipor-

tantes antes de esta fecha, al nicnu^ para atender cl

consumo de la provincia.

Otra repercusión de ]as circunstancias ^^resenles so-

bre este cultivo ha sido el aumento de la sr^perficic

dedicada al mismo. Los precios establecidos, sicndo

remuneradores, han llevado a 1os agricultores a dedi-

car a esta planta gran parte de sus tien•as, prodi^án-

dole además su máximo esfuerzo de toda índolc.

Aunque el incremento en la superficie de siembra ha

sido general, merece espcciul mencibn ^^1 caso de la

zona norte, cun Antequcra y Fucnic 1'icdra cuniu

núcleos princi^^^ales, Fn estos t^^rrnino^ sc ha pasadu

del cultivo de t^po horlícola ul gr^ui ciiltivo, con pur-

celas de ].S y 20 hectárcas, existiendo a^ricultur^•e

que dedican a esCa planta 3O y<ldl liectárcas. Fíoy día

es este sector, por la cuantía de su prodncciún, sr-

áuramente el más im^^ortanle en la provincia. Pur

otra parte, por las condiciones dc cli ►na dcl misnro,

la recolección se efectfia desde (inales de juniu a

agosto, lo que supone tambi^^n wia ^;ran ventaja, por-
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que se inicia cuando en la zona rneridional está ter-

minándose, escalonándose, por tanto, la producción

en la provincia, con la consiguiente ventaja para el

consumo de la ruisrna.

GL PROBLI3MA DE LAS VARIEllADES.

Limitada la producción al abastecimiento interior,

y preocupando hoy esencialmente el problema de cu-

hrir las ncccsidadcs nacionale^ dr tan vital alimento,

es evidente que la producciún c^tá hoy orientada,

nrás que en la calidad del tubérculo, en la cantidad.

Sc buscan variedades de alto ren^limiento, aunque su

calidad sea poco selecta. Por ello es de la ntayor tra^-

cendencia conocer plenamente el comportamiento,

rendimiento y adaptación de las rlue normalmente

vienen utilizándose.

Puede asegurarse que 1a mayor parte de las va-

riedades que ^e emplean son extranjeras. Los irregu-

Jares resultados obtenidos con las de procedencia na-

cional en los iíltinros años, hacen duc el cultivador sc

decida por las primeras, de las que utiliza no sólo

las de procedencia original, sino las que han sido

obtenidas de multiplicaciones realizadas en ésta. Dc

las extranjeras, deatacan, eutre la5 inglesas, la Royal

Kidney, cnya adahtación en estensos sectore^ de la

lrrocincia hace qae goce de ju^ta preponderancia.

5u resi^tencia a la degeneraoión, así como a las en-

fermedades, tanto como su alto rendimiento, son cau-

sa de ello. Hoy se encuentran cultivadores que siguen

empleando con excelentes resnltados simiente Roval

procedente de importaciones efectuadas en el ario

1939 ,y multiplicadas por ellos reiteradau^ente desde

aquella fecha.

Por lo que respecYa a las variedades alernanas, son

muchas las que se han recibido en los últimos arios.

F,l conocimiento de las características de cada una

de ellas es, por consiguiente, del mayor interés. Cons-

ciente de la importancia que ello puede suponer,

la Jefatura Agronómica, de acnerdo con el Servicto

Nacional de la Patata de Siembra, colaborando tam-

bién a ello la Cámara Oficial Agrícola, ha inicíado

el ario último en toda la provincia trabajos de expe.-

rimcntación que nos l,ermitan conocer cl cotnltorta-

micnto de las diferentes variedades.

Consignamos a continuación unas cifras, dedacidas

de los ensayos efectuados el ario tíltimo en seis dc los

campos estratégieamente cstablecidos en varios tí r-

minos de la provincia.

Los resriltarlos medios fueron :

Yariedod Rendimiento
Kgs. H.

Indite

l^ lava ... ... ... ... ... 21.090 100
^t'ekat•ra;;i^ ... ... ... ]9.2^0 91
Dterkur 19.100 90

Ergold ._ 17.470 81

liruhbote ... _. -.. ^.. 17.630 83,5

DZitelfrulre -_ _ 17.250 82

Allerfruhete ... ... ... ]3.825 65

Camr,o de rcMitelfruhen en segunda cosecha, en fa oega de Málaga.
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1)estacan dc esias experiencias, y cllo es fiel re-

flcjo de lu qne ocarre e^n toda la provincia, los re-

snltados de la Fl^iva, entre las tempranas, ^^ de la

Mcrkur y W^•karra^is, entre las tardías. Aunque la

Er^old en lo; últi ►nos ar3os ofi•ece rendimientos con-

ira ►lictorio^, si^ue ^ozando entre los agricnltures de

ju.^;ta fama. ^

I,A !'R(IUUGCION DE I'A'rA'rAS DF. SI^;GUNU11 COSECHA

(vicrorstNns).

N;n los tíltitno^ años el cultivo de ^ ► atata de se^w ► -

da cosecha lia experimentado un incrernento de con-

sideracicín, l+;sta patata, que se planla en el rnes de

agosto generalmente, se recolecta en los meses de no-

Crecn ► us yuc cl problc ► na dcl cultivo ilc la ,c^;uu-

^la coseclia c, fund^unenlalmenlc ^^reci^ar la a^lcc^iai-

da elecciún dc variedad y cl conoci ►nicnto de la for-

► na y n ►omento ^lc efcctuar las ^ ► lantacioncs. Se nc-

cesitan varicdadc^ precoccs quc, rccolcctadas en ^^I

rues de mayo, estén en condicionc:: dc brotaci^í ►► y

madarez al lle^ar a a^osto, o sea en el n ► omento dc

volverlas a planta^. Conocemos macltísimu, cusos ^^uc

iletnucs[ran lo ^^ue anteriormente decimo,. Así comu

con variedades ^lc ciclo lar^o, la 1',r^old, ^ ► ur cjcni^^lo,

no se^ logran, por lo comrín, resultadu^, ace^ ► tal ► Ic,,

hemos coml ► r^^ ►bado cúmo, no s^ílo la Roval, ^ino otra,

t^°rnpranas o sémitempranas, como la Flava, Mitcl-

Cam^o de «Royal Kydneyn, con cañas dulces al fondo.

^ i^•uil ► re a cnero. I^os ca ►ua.^ motivan este anmento

cn cl cultivo. La primera y^ ► rincipal es el deseo de

lu^ a^;ricnltores de producir ^ ►or sí miemos ^ratatas

^^ara atilizarlas posteriorrnente como semilla en la

^^o^cclia inmcdiata. F.n sennndo término, ase^tu•arse

la cantidad qne ellos 1 ►recisan reservar desde diciem-

brc a mavo ^ ► ara sus necesidades de consnmo familiar.

iina parte muy considerable de la l ► atata que se

utiliza como simiente en esta se^i^nda cosecha es la

R^wal Ki^ncy, por los excelenteq resnltados que se

^^Lticnen c^n ella, no sólo por los rendimientos en

c,^a schun^lu cosecha, sino también por sus condicio-

nc^ para ^u nltcrior empleo como simiente.

Iioy dfa se ensavan otras ^^ariedades alemanas, que

^iucden, al i^ual qne 1a Royal, pro^ ► orcionar simien-

ic de calidail ; sin llc,ar a los resultados obtenidos

cun la RoyaL tantu la I+lava (primera que se ensaya)

cumo la I'ruhbote han dado buenos re,nltados. Ser^í

^>rcciso, no oh^tantc, continu<n• estos cnsayos.

frne v Frul ►bote, cntre la, alen ► anu., I ► an ^ ► ro^ ►urcio-

nado ma^níficos caml^► o, cn cslc ci ► Ilivo ilc, sc^ ► n ► iL• ►
cosecl ► a. (Acorn^ ► añamos una folu de m ► c.nnl ► o dc

la varic^lad Mitclfrul ► c a los dos n ► c^c.^ ^lc ^ ► lantailar

^ituado cn la ve^a de Málara, donde pnedc rcconu-

cerse la uniformidad v es^iléndido desarrullo.)

Por los datos qne se posecn del cOln^lol'la ► nicnto

en el año actual de la Frul ► bote, confia ►nos qnr c^ta

variedad el día cn qne se conozcan ^^ ► crfccta ►ncn^c

sus pecnliaridadc^ de cultivo dará cxccla ► Ic resnlla-

do para cosecha5 ternpranas.

Para terminar, queremos destacar quc Mála^u, ^ ► or

sas excele:nies con ►liciones dc ► •lima v ^^or la divcrsi-

dad de las zonas de cnltivo, puc ►l^• v dcl^c ^ ► roducir

patata, casi sin interru^^ciún a lo largu dc todo rl

año. Conseauir esto sería de enoru^e impor^ancia cn

]os momentos actuales ^^ara la provincia, Va quc, co-

mo decimos, é^ta 1 ► a de auloaha^Iccerse de ilicho lii-

bérculo.
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EPOCA DLL CUl-TIVO PARA EXPORTACIÓN.

En tiempo normal, y refiriéndonos a las produc-

ciones del año 1935, la cosecha de patata alcanzaba

la cifra total de 1.703.000 quintales métricos, con un

valor de 43.000.000 de pesetas, siguiendo en impor-

tancia a la de arroz, con 66 millones, y a la de

agrios, con 61, teniendo en cuenta que dicho tubércu-

lo se valoraba entonces entre 24 y 25 pesetas quintal

métrico.

En la provincia de Valencia, y sobre todo en la

Zona Baja, o sea en el litoral Mediterráneo, es don-

de adquiere mayor importancia este cultivo, cuyas

condiciones de clima y suelo son las más apropiadas

para producir la maduración temprana con siembras

hechas en diciembre y enero, y recolecciones que

empiezan a mediados de abril.

Estas características especiales eran aprovechadas

notablemente por los cultivadores de la Vega (dis-

tritos de Valencia y Sagunto), Silla, Torrente, hasta

Sueca-Cullera, y cuya superficie sembrada en tiem-

po normal alcanzaba el 80 por 100.de la total de la

provincia durante todo el año, para producir la pa-

tata extra-temprana (recolección desde el 1 de abril

al 30 de junio), al objeto de alcanzar los precios al-

tos en las cotizaciones de todas aquellas partidas

que se dedicaban a la exportación ; claro es que

todo ello a costa de un menor rendimiento en peso,

puesto que el arranque se llevaba a cabo sin esperar

a que los tubérculos alcanzaran su completo des-

arrollo.
Esta pérdida de peso era compensada por su ma-

yor precio en la cotización ; pero además proporcio-

naba otra v^ntaja al cultivador de esta exuberante

zona, puesto que ello le permitía llevar a cabo con

tiempo suficiente la rotación de tres cosechas anua-

les, sembrando inmediatamente maíz, melones, ce-

bolla de grano, tabaco, etc., y ciertas hortalizas cuya

recolección podían verificar en agosto, ventaja que

igualmente les proporcionaba la disponibilidad en

abundancia de abonos orgánicos y minerales que se

>^ ^^ . ^^^ar

u^rdnonru

daban al cultivo de patata temprana, el cual no absor-
bía totalmente, quedando la tierra en condiciones
para que, sin un nuevo abonado, se consiguiera otra
cosecha.

Otro factor de gran ímportancia que estimulaba al

cosechero era la facilidad de adquisición de semillas

extranjeras y nacionales en todas sus variedades, que

a fuerza de ensayos y experiencias se habían aclimata-

do, hasta producir rendimientos que en la mayor

parte de los casos oscilaban entre los 24 y 30.000 ki-

los por hectárea.

Entre las simientes nacionales, la preferencia se
decidió por la patata roja, procedente de Santander,
Burgos y Palencia, en donde se cultivaba en seca-
no, y que por venir de zonas más frías se aclimataba
magníficamente en las más templadas, manteniendo
unos rendimientos muy remuneradores.

Esta producción tenía gran aceptación en el mer-
cado nacional, y su recolección era un poco más tar-
día, por lo que los resultados de la cosecha en peso
eran mucho mayores.

L.as pequeñas partidas que de esta patata salían

para el extranjero se hacían con el nombre de Sau-

cisse Rouge, con gran aceptación en el mercado

francés.

De las simientes extranjeras, la más apreciada ha

sido y es todavía la Royal Kidney, cultivada en In-

glaterra, patata de forma alargada, piel amarilla y

carne blanca-amarillenta, y que su mayor acepta-

ción se concentraba en el mercado inglés. Su gran

condición de viaje y la práctica cuidadosa de su cul-

tivo la permitió ser la más prematura en madurez y

recolección.

También se recibía la variedad Royal Kidney es-

cocesa, que no es otra más que la inglesa, si cabe

más pura que ésta, por ser aquél su país originario.

Esta tiene la misma aceptación que la inglesa, con

alguna ventaja por proceder de país más frío, y se

adapta mejor.

Tanto una como la otra, se prefieren a todas las
demás simientes ensayadas, por su vigor y por su fá-
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cil reacción cuando las heladas dificultan el desarro-

llo de los primeros brotes.

Otras variedades que se cultivaban en nuestra pro-

vincia son la denominada Arran Banner (irlandesa) y

la Furore (holandesa), la primera blanca y la segun-

da encarnada. La Furore no predominó en ninguna

Labor de desJonde en una /̂ arcela yue ha de ^lantarse de patatas.

(Foto García Gisbert.)

característica sobre la nuestra de Burgos ; pero la

Arran /3anner se adapta a todas las zonas de esta

provincia con gran desarrollo y lozanía, llegando a

alcanzar producciones de 54.000 kilos por hectárea.

Presenta tan buenas o mejores condiciones a la re-

petición de su cultivo que la Royal Kídney ; pero no

así en lo que afecta al cultivo temprano, por no opo-

ner resistencia a las heladas.

El cultivo en general se desenvolvía con las má-

ximas facilidades para el cosechero, que disponía de
buenas semillas y de abonos orgánicos y minerales,

consumiendo de estos últimos cantidades que en cier-

tas ocasiones eran perjudiciales a las plantas, provo-

cando un rápido crecimiento que. mal interpretado

por el agricultor, le hacía rebasar las dosis adecua-

das, con riesgo de la producción y de las condicio-

nes de viaje de la mercancía.

En abonos orgánicos (estiércoles a base de arena de

cerdo), se aplicab^..z cantidades que oscilaban entre

120 y 180.000 kilos por hectárea. Esta clase de abo-

nado, aparte de la materia orgánica que con él se le

suministraba a la planta, tenía la doble función de

constituir una enmienda física de la tierra, mejoran-

do notablemente sus condiciones para el cultivo y

proporcionándole calor en el momento de la siem-

bra, que generalmente se hacía en pleno invierno.

La aplicación de estiércoles de cuadra, basuras o

abonos orgánicos del comercio, y, sobre todo, resi-

duos vegetales (abono en verde, actualmente muy in-

tensificado), eran de bastante m e j o r efecto que

la arena de cerdo ; pero el gran consumo que de

aquéllos se hace en toda la huerta de Valencia y para

todos los cultivos, hacía que escaseara, mientras que
la arena se hallaba más al alcance del cultivador,

debido a la gran producción que se conseguía en los

establecimientos dedicados al recrío del cerdo.

Las cantidades que se empleaban de estiércoles,

basuras, etc., oscilaban entre los 60.000 y 90.000 ki-

los por hectárea.

Después de un abonado racional, a base de orgá-

nicos ya mencionados, y con destino a la patata

temprana, se aplicaban frecuentemente los siguien-

tes abonos minerales :
Sulfato de amoníaco, I.200 kilos por hectárea ;

superfosfato de cal, 600 ídem íd. ; potasa, 200 ídem

ídem.

Este abonado se aplicaba, generalmente, en dos

veces, la mitad durante las labores preparatorias, y el

resto durante las labores de recalce.

Hemos indicado al principio que los rendimientos

en aquella época llegaban en gran parte a los 30.000

Las profundas pisadas que se obseruan indican el grado enormc
de mullimiento y de soltura en que queda el terreno antes dc

trazar los caballones.

(hoto G^^rcía Gisbert.)

kilos por hectárea, y en algunos casos de cultivos

acertados se alcanzaba los 40.000 ; pero era tratándo-

se de patatas procedentes de semilla encarnada y re-

colectadas como temprana de segundo período, o se<i

desde l.° de junio a 15 de julio, aunque, como se

indica, en casos muy aislados.

Los gastos de cultivo se calculaban entre 250 y

275 pesetas hanegada, o sea, de 3.000 a 3.300 pesetas

hectárea.

LTna simple operación aritmética nos demuestra que

el cultivo es bastante remunerador para el hortelano

valenciano, que respondía a un justificado entusias-
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mo e interés por el

mismo, pero sin per-

der de vista lo que

arriesga culti v a n d o

patata en pleno in-

vierno y expuesto a

perder todo su traba-

jo al menor contra-

tiempo, bien sea at-

tnosférico, bien de ti-

po comercial, puesto

que su producto tie-

n e c o m o finalidad

primordial la expor-

tación. (Foto García Gisbert_)

Trazado de caballones para proceder inmediatamente a su plantación, n1COS, ganado de la-

conflagración m u n -

dial iniciada después

de nuestra guerra de

liberaciótl ha imposi-

bilitado el desarrollo

normal de este culti-

vo, no dándole tiem-

po a rehacerse d^ la

anarquía creada por

el dominio rojo con

la falta de simientes

seleccionadas, a b o -

nos químicos y orgá-

bor, etc., etc.
La prolongación de

EL CULTIVO PARA CONSUMO 1NTERIOR.

El momento actual ha cambiado muy sensiblemen-
te el aspecto general de este cultivo en la provincia

de Valencia.

Tres atios largos sin exportación al extranjero de

la patata temprana, han producido en el ánimo del

cultivador una falta de estímulo, puesto que ya no

le interesa conseguir precocidad en la maduración

del tubérculo, que era el mayor acicate que le indu-

cía a buscar variedades tempranas, predisponiéndole

siempre a ensayos de cuantas importaba el comercio

a tal fin y de diversas procedencias.

Por tal motivo, las operaciones de siembra han

sido aplazadas y, buscando el menor riesgo, se procura

efectuar esta labor cuando el invierno ha declinado,

evitando coti ello las consecuencias de las bajas tem-

peraturas y de las heladas, que tienen su punto ex-

tremo durante los meses de diciembre-enero.
Así observamos que esta operación empieza a in-

tensificarse,durante el

mes de febrero y du-

ra hasta últimos de

marzo, para las varie-

dades que clasificá-

bamos como tem-

pranas.

No es posible, por

tanto, efectuar reco-

lecciones hasta bien

entrado el mes de

mayo, y éstas sin pre-

cipitaciones y única-

mente para el consu-

mo familiar del agri-

cultor.

Por otra parte, la

la guerra actual ha dificultado en alguna campaña

la obtención de semillas en lo que afecta a las pro-

cedentes de importación del extranjero ( I). En cuan-
to a las nacionales, están afectadas por la inexcusa-

ble necesidad de cutnplimentar elementales medidas

de previsión fitosanitarias, ]lenando de recelos al agri-
cultor todas estas causas.

[mportadas de Alemania durante estos últimos años

bastantes variedades destinadas a compensar la im-

posibilidad de abastecerse de semilla nacional, están

en pleno período experimental, pudiéndose observar

una gran desigualdad en los resultados obtenidos en

una misma variedad, y tanto en primera cosecha co-

mo en segunda, a base de reservar semillas de la

primera.

Por otra parte, aunque en pequeñas cantidades, se

ha conseguido importar de Inglaterra la conocida Ro-

yal Kidney, que por las causas apuntadas ha gana-

do más en su aprecio al comprobar su fácil adapta-

ción por comparación con las experimentadas en es-

tos tres años, motivo

por el cual todos los

cultivadores procuran

adquirir un pequeño

cupo de la Royal pa-

ra que no les falte

su símiente en la co-

secha de otoño (se-

gunda multiplica

Los trozos de patata se entierran a mitad de caballón y en la cara que mira
a mediodía, con el fin de anticipar todo lo posible la cosecha.

(^) f^unque, afortuna-

damente, en el momen-

to presente se han im-

portado de todas las pro-

cedencias, en cantidad y

calidad suficientes p a r a

efectuar la plantación en

condiciones adecu a d a s,

como se ha realizado en
(Foto García Gishert.) csta campaña.
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ción), y de ésta todavía proceden a sembrar para la

temprana del próximo año.

Para el cultivo de la patata en las zonas altas de

la provincia, se utilizaron siempre semillas naciona-

les, procedentes de Burgos, Santander, etc. ; pero

con preferencia a todas, la denominada de Pedro Mu-

ñoz, nombre de su pueblo de origen, que si no de

gran rendimiento, es de segura producción y se adap-

ta también a la segunda reproducción, habiéndose

observado que esta variedad, reproducida antes en

Villena (Alicante) y utilizada posteriormente en esta

provincia, proporciona resultados muy satisfactorios.

Y finalmente, la extensión de la plaga del escara-

bajo en nuestra

península, s o b r e

t o d o la invasión

en las zonas de

donde pr o c e d í a

gran cantidad de

s i miente nacional

para el cultivo co- ^

mo temprana (pa-

tata roja), ha ve-

nido a agravar el

problema de la ad-

quisición de semi-

lla garantizada.

No han sido me-

nores 1 o s efectos

producidos en es-

ta riqueza por la

dificultad de poder

Detalle de /os caballones una

proporcionar al cultivo de la patata los abonos orgá-

nicos y químicos suficientes.

Primeramente, la suspensión casí completa del re-

crío de ganado de cerda en Valencia privó de uno

de los elementos bases del cultivo, por los motivos

expuestos al hablar de esta cosecha en tiempo
normal.

La lucha por la adquisición de estiércoles y otros

orgánicos, que por la falta de ganadería, tanto de

renta como de labor, redujo su producción, puesto

que las escasas existencias tenían que cubrir las ne-

cesidades de todos los cultivos de la huerta y, por

tanto, los precios a que se cotizan para utilizarlos en

productos libres de intervención oficial hacían inase-

quibles para el cultivo de la patata, rigurosamente

intervenida y con un precio de tasa.

Con respecto a los abonos químicos nitrogenados,

hemos de manifestar lo mismo que para los orgáni-

cos. Los cupos de sulfato de amoníaco asignados

a esta producción son insuñcienle.s, puesto que

no alcanzan al 50 por 100 de lo que generalmente

se suministraba por unidad de cultivo, sobre todo

para las variedades tempranas. Siendo de recono-

cer que estos defectos no son imputables a nuestro

Gobierno, pues de todos es conocido el interés de-

mostrado por darle solución a este importante pro-

blema.

En consecuencia, no es difícil comprender cuales

son las verdaderas causas creadoras de esta anorma-

lidad en cultivo tan importante en esta provincia co-

mo es el de la patata temprana.

uez e/ecinada la planfación.

(Foto Gar^^í.^ Gisb^^rt.)

No e s posible,

ni interesa al culti-

vador, 1 a pronta

recolección, p o r

que los precios no

pueden e s t i m u-

larle.

La falta de se-

milla adecuada en

algunas c a m p a

ñas y el no dispo-

ner de abonos su-

ficientes, repercute

en los rendimien-

tos, que en los tres

ítltimos años trans-

curridos no han al-

canzado la rnedia

p r o p o r cional de

18.000 kilos por hectárea, rnientras en otras circuns-

tancias se Ilegaba a los 30 y 40.000 kilos.

Los gastos de producción de una hanegada, o sea

8 áreas y 31 centiáreas, se cifraba antes del Glorioso

Movimiento en 250 pesetas o 275, mientras en la ac-

tualidad alcanzan un promedio de 900 pesetas.

Y por último, el déficit en la producción de trigo

hace que todo agricultor dedique con preferencia al-

guna de sus tierras a ese cultivo para el sustento de

sus familiares y trabajadores, a expensas de otros, y

así, en el caso que nos ocupa se sacrifica el de

patata.

No obstante, no debe terminar esta información

sin hacer constar que, a pesar de todas las vicisitu-

des, no ha disminuído en toda la provincia la super-

ficie dedicada a la patata en todas sus épocas con

relación a años normales. Más bien digamos que se

acusa un ligero aumento.
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vIS-I'RIBUCION DEL CULTIVO

1' SUS PIZODUCC:IONES

l'n ligero examen a las cifras de las estadísticas de

superñcie y producción de patata en nuestro país bas-

tará para comprender la importancia de este cultivo

en Galicia, donde alrededor de un 25 por 100 de la

producción total corresponde a sus cuatro provin-

cias, con una distribución, según datos de la cosecha

de I^)42, que en cifras aproximadas son las siguientes :

5upcrticie .r^uhrn^lt^ Producción eu toial

Hna. nnr.

Coruñ q ... ... ... ... ... ... 50.000 4.000.000
Lugo ... ... ... ... ... ... ... 33.000 2.970.000
Orense ... ... ... ... ... ... 25.000 Z000.000 t^,
Pontevedra ... ... ... ... ... 8.000 760.000

Bien patente ponen de maniñesto los anteriores da-

tos que la zona de Galicia ha de constituir una base

fundamental en el abastecimiento, no sólo de la re-

gión gallega, sino del resto de España, dándose, sin

embargo, la anomalía de que sean las provincias de

Lugo y Orense las principales exportadoras, no sólo

de la patata de siembra, sino de consumo, no consi-

derando como tal a la de Coruña, ya que apenas se

exporta patata producida en su provincia, que pa-

rece natural no alcance las proporciones con que has-

ta ahora ha venido figurando.

Las provincias de Lugo y Orense, con menores pro-

ducciones que la anterior, acusan una distribución de

la misma en una proporción aproximada, que sería

la siguiente :

Quintalrs

métricos

Luco:

Consumo de 80.000 Eamilias campesin^is 980.000
- in[erior . ... 310.000
-- para ganado . 300.000

Res<•rva de siembra ... ... 330.000
E.xportación ... ... ...

ORENSE:

... . I.000.000

Consutno de fami^ias camprsina, I .450.000
-- interior de la provincia ... 100.000
-_'^ para ganado ... ... ... 230.000

Reserva de sietnbra ... ... ... . 370.000
Exportación ( ur•ra de la provincia . 350.000

En la exportación de estas dos provincias debe

considerarse incluídas, en estos í^ltimos años, la de

patata para simiente, que debido a la circunstancia

de no haber sido invadida por el escarabajo has-

ta la campaña pasada, en que aparecieron los pri-

meros focos en la de Orense, ha constituído una

de las bases para suministrar simiente de patata

en épocas de escasez de importación a las regiones

del Sur de España principalmente, en cuantía que ha

oscilado, los años 1941 y 42, alrededor de los 1.000

vagones, procedentes generalmente de las dos zonas

de la provincia de Lugo, donde se producen las va-

riedades Cazona y la Mariña, y de la zona de Gin-

zo de Limia, de Orense, donde se produce la varie-

dad \/alenciana.

En cuanto a la provincia de Pontevedra, puede

calcularse la cantidad para siembra en 120.000 quin-

tales métricos, de los cuales se consideran proce-

dentes de las zonas de Lugo y Orense unos 17.900

quintales métricos, a los que hay que agregar peque-

tiísimas cantidades de simiente de variedades ale-

manas.

ES l'UDIO DE LAS ZONAS DE SIEMBRA

En los actuales momentos el Servicio Nacional de

la Patata de Siembra estudia con detenimiento las

zonas de siembra de las provincias de Lugo y Oren-

se, con el fin de determinar las variedades, tanto na-

cionales como extranjeras, que conviene multiplicar

en dichas zonas porque se acomoden mejor a las ca-

racterísticas de esta región, y muy especialmente a su

resistencia a la alteración denominada mancha de

hierro, que, como es sabido, ataca en Galicia a la

mayoría de las variedades extranjeras. La biología de

esta enfermedad aún no es bien precisa, y su etiolo-

gía es tan típicamente local, que la misma patata

plantada en un terreno produce patata manchada y

en otro patata sana, observándose además que la

siembra de una patata manchada efectuada en terre-

no apropiado puede producir patata completamente

limpia.
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DESTRIBUCIO.v DE LAS "LONAS DE S/EMBRA
EN GALECIA

Estas experiencias se han llevado a cabo en

diez campos distintos, a base de otras tantas varie-

dades, tanto locales como extranjeras, sin que los

resultados de un año, nada concretos, por otra par-

te, puedan permitir conclusiones deñnitivas, sirviendo

sólo de orientación en cuanto a las zonas y varieda-

des que constituyen el ensayo, efectuado en zonas

típicas de siembra.

La prosecución de estas experiencias tan interesan-

tes en años sucesivos permitirán ir aquilatando el va-

lor de las respectivas semillas, lo que unido al es-

tudio que realiza actualmente la Estación de Mejo-

ra de la Patata, que ha sido la que ha suministrado

la simiente empleada en estas experiencias, con el

fin de ver la mayor o menor propensión de estas va-

riedades a la mancha de hierro, completará el estu-

dio indispensable que necesita hoy esta gran zona

productora de patata.

Por el momento, las variedades ensayadas han si-

do las siguientes : Alava, Alzania, Konsuragis, Ale-
gría Oro, Palogan, Gobia, Mariña, Cazona, Valencia-

na, Riojana, Baloca y Ferrolana.

VARIEDADES LOCALES

Me limitaré a una descripción de las variedades

más comunmente cultivadas hasta el momento, sin

perjuicio, como indicamos anteriormente, de que el

estudio de las mismas imponga su encaje definitivo,

bien de estas mismas variedades o de otras, obteni-

das de procedencia extranjera, o de nuevas creadas

utilizando en los cruzamientos variedades locales de

caracteres notables, labor lenta que exigirá arduo tra-
bajo.

VALENCIANA O llE LIMIA.

Procedente de Ginzo de Limia (Orense), a donde,

sin duda, debió ir de Valencia, y cultivándose como

de siembra en el partido de Ginzo de Limia, que

una línea de pequeños montes divide en l_imia alta

y Límia baja, formando la primera la zona más afa-

mada como cultivadora de patata en toda la provin-

cia, y aun en todo Galicia ; y la segunda, casi inun-

dada en invierno en forma de cenagales, se carac-

teriza por su fertilidad, cultivándose las patatas en

la zona más alta de la misma. Desde luego, en am-

bas partes, la alta y la baja, el cultivo es de secano.

Además de estas zonas de siembra típicas, la va-

riedad valenciana se extiende asimismo por las si-

guientes zonas : Zona de El Bollo, montañosísíma, de

clima muy riguroso, donde el cultivo de la patata,

predominando en secano, se efectúa en los valles y

aun en media ladera.
La zona de Valdeorras, cruzada por el Sil, a su

salida del Bierzo, zona de pastos, donde sólo se cul-

tiva la patata en regadío en la ribera.

Otra zona muy característica, de clima muy suave

y donde la totalidad del cultivo es de regadío, la com-

pone la ribera del Miño, donde se abren una serie

de valles de característica análoga, siendo el más

afamado de todos ellos el de El Ribero, farnoso por

sus vinos ; quedando, por último, la zona de La Ar-

noya, muy montañosa, de clima más fuerte, donde

la patata se cultiva en secano, y el valle de Monte-

rey, dividido en dos zonas, valle alto y bajo con cul-

tivo en secano.

Además de cultivarse en esta provincia esta varie-

dad, también se planta en el Norte de Portugal y
Sur de Lugo.

Tubérculo.

La forma de esta patata es redonda, tronco-cónica,

piriforme, de tamaño de tubérculo más bien grande ;

ojos bien marcados ; piel lisa, de color amarillo cla-

ro ; carne muy blanca ; cuece muy bien ; es muy

harinosa, y llega a contener hasta el 17 por 100 de

fécula en años buenos.

Mata.

Tallo poco erguido, frondosa, con hojas anchas re-
dondeadas ; flor blanca ; ciclo muy corto.

VARIEDAD CA7_ONA.

Lamada también de Villalba, Gallega de riñón,
Quila, Longa, de Sartén, Abanera, que se produce
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Variedad Valcnrana de Limia.

en A/^illalba y tierras llanas de Lugo, y cuyo origen

parece ser de Panamá, caracterizándose en su aspec-

to general por tener forma análoga a la de las varie-

dades inglesas que se cultivan en España.

Se cultiva en gran parte de la provincia de Lugo,

cuya zona principal es la alta Meseta Central, que

ocupa más de un tercio de la provincia y está for-

mada de tierras elevadas hasta el

límite septentrional. Alcanza alturas

hasta de 800 metros y por el sur,

donde el Miño la atraviesa, y el cen-

tro, no suele sobrepasar los 500 me-

tros de altura, siendo de clima frío,

casi el más frío de Galicia, y de bas-

tante hurnedad, por lo cual toda la

patata que se cultiva es de secano.

Tubérculo.

-I^iene forma de riñón, con menor

tamaño que la variedad anterior ; de

piel lisa, blanca ; carne blanca, lim-

pia ; fácil cocción, sin deshacerse ;

AGRICULTURA

la razón anterior como por lo que la in-

cremente el modo de hacer el troceo pa-

ra la siembra.

Ma ta .

Achaparrada, pequeña, baja ; hojas fi-

nas ; flor blanca ; poco resistente al mil-

deu ; ciclo corto (tres meses) ; siembra

temprana, y rinde la mata y seca la ra-

ma quince o veinte días antes que la Mariña.

V 1RIEDAD MARIÑA BL.4NCA.

Se cultiva en los valles profundos de clima suave

y húmedo, donde la producción de la patata no ofre-

ce tan gran interés por dedicarse sus tierras a otros

Variedad Cazona. Pueden obseruarse las yemas /értiles brofando en la ^arte su/^crior.

harinosa ñna, lo que la hace de inmejorable calidad

para el consumo, teniendo las yemas superficiales y

poco profundas, que permite el aprovechamiento

mejor del tubérculo, por dejar poco desperdicio.

1_os ojos son muy lisos y p_rolongados transversal-

mente, notándose el pequeño número de yemas fér-

tiles que tiene este tubérculo, situadas en la corona

en número de dos a cuatro, lo que parece justificar

la falta de producción de esta variedad, que pudie-

ra ser debida a dificultades de nascencia, tanto por

Vartedad Riojana blanca.

cultivos ; se Ilama también Triacastela y se produce

en los partidos de Sarriá y Ferreá.

Tubérculo.

Forma redondeada, poco alargada, con tamaño me-

dio de 200 a 250 gramos y máximo de 600. Po-

cas patatas pequeñas ; piel áspera, color blanco, su-

cio ; carne blanca, limpia ; cocción pronta, des-

harinándose, y es menos fina que la Cazona y de

peor aceptación en el mercado.

arotes.

Primero morados y blancos des-

pués, gruesos y numerosos ; ojos

profundos y redondos.

;1^1a ta.

Erguida, alta, tallos y hojas bas-

tas y gruesas ; hpja verde oscuro.
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recordando la mata del tomate ; flor blanca, poco

resistente al mildeu ; semitardía, de buena conserva-

ción.

bastante profundos, alargados, con reborde saliente

muy cortado, siendo tanto más profundos cuanto ma-
yor es el tubérculo.

MARIÑA 1ZOJA.

Se cultiva en las partes altas de los partidos de Be-
cerrea y Sarria, en Piedrafita y Villarella.

7'ubérculo.

Tiene forma elíptica normal, con un peso medio de

500 gramos, lo que supone patatas grandes, que a

veces alcanzan I,800 kilogramos como máximo, dan-

do pocas patatas pequeñas. Su piel es de tono vino-

so, más marcado en el , momento de sacarlas de la

tierra, observándose que es más fuerte el color en la

corona ; al tacto es áspera y reticulada, aunque no

todos los tubérculos tienen este carácter. Su carne es

blanca verdosa con manchas violeta, oscureciéndose

al recogerla y poniéndose dura ; poco harinosa y tar-

da en cocer, no siendo, por tanto, muy adecuada para

comer, sobre todo las de plantaciones tardías. Ojos

Mata.

Erguida, con mucha rama oscura ; flor blanca, ti-

rando a violeta. Muy sensible al mildeu y de ciclo
largo.

RIOJAN.4 BLANCA.

Indígena, de origen desconocido. Se cultiva clesde

hace mucho tiempo en Piedrafita de Crebrero, zona

situada a 2.100 metros de altura. Es variedad muy

resistente, casi inmune al mildeu, y de buena cali-

dad como comestible y de gran productividad.

Otras muchas variedades indígenas existen con nom-

bres diversos, pero no estando bien estudiada su si-

nonimia ni sus condiciones, parece más aconsejable

esperar a un estudio detenido de todas las gallegas

para discriminar las de verdadero valor cultural.

Uno de los campos de experiencia del S. N. de Patata de Siembra en (a /inca «As Rekas^^, dcl
señor Yáñez.
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^nform^cíones sobre patat^
La producción de patata .en España

La última estadística publicada
de producción de patata en Espa-
ña es la de 1935, en el que alcan-
zó una cifra de 50.640.395 quin-
tales métricos.

A causa de la guerra, este cul-
tivo, como tantos otros, sufrió
una disminución, tanto en la su-

^
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perficie como en los rendimientos,
debido a la anormalidad en el
campo, la falta de ganado y de
fertilizantes.

Ya en el año 1941 había reac-
cionado bastante, llegándose a
una producción total de 39 millo-
nes de quintales métricos, cuyo
detalle, por regiones, damos en el
mapa adjunto, a los efectos de
que sirva de orientación en cuan-
to a la distribución de este culti-
vo en España.

La superficie cultivada ha ido
en aumento durante los años su-
cecivos.

Del año 1942 publicamos tam-
bién en el gráfico correspondien-
te la extensión superficial cultiva-
da, no haciéndolo de la produc-
ción por no disponer de datos
exactos, aunque nuestra impresión
es de que rebasó bastante la nor-
mal anterior a nuestra guerra.

Hay provincias donde este cul-
tivo se ha extendido grandemen-
te, como sucede con Alava, Ba-
leares, Burgos, Córdoba y Sevilla,
en las que el área se ha ampliado
de manera notable en los últimos
años.

En otras provincias, singular-
mente en las del Sur, la extensión
superficial depende de la mayor o
menor disponibilidad de semilla
para siembra.
del Ministerio de Agricultura, a

Si en el año actual las condicio-
nes no son tan adversas como el
pasado, en el que la cosecha su-

frió una merma considerable, se
espera obtener u n a producción
también muy por encima de lo
normal, a pesar del quebranto que
sufre la misma por la gran esca-
sez de fertilizantes. Así lo hace
suponer la distribución de semi-

Ila para esta campaña, que apa-
rece en otro lugar de este número.

En el gráfico de la página si-
guiente, y cuyos datos se reñe-
ren a la extensión superficial cul-
tivada e n el año 1942, hemos
creído conveniente indicar las épo-
cas en que se suceden las cose-
chas conforme a la clasificación
que en el momento actual esta-
blece la Sección de Estadística
fin de que pueda juzgarse la im
portancia de las producci^nes de
patata temprana, de media esta-
^^ón v tardía, así como de la lla-
-nada segunda cosecha en las pro•
^^incias del Sur y Levante.
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AC3RICULTURA

Distribución de la patata de siembra para la
actual campaña

Para el abastecimiento de la p^
tata de siembra a las distintas pro-
vincias se choca con la gran di-
ficultad que ocasiona el estar in-
vadida por la plága del escaraba-
jo (Leptinofarsa decemlineata) ca-
si la totalidad de las zonas pro-
ductoras de esta semilla en la Pen-
ínsula, lo que impide que vaya la
semilla nacional a toda la zona no
invadida, que abarca toda la par-
te Sur.

La distribución se hace por cu-
pos provinciales, señalados por el
Servicio Nacional de la Patata de
Siembra. Estos cupos son máxi-
rnos ; es decir, que cada provin-
cia consumidora acepta, del cupo
señalado, la cantidad que estima
necesaria, según el pedido de los
agricultores.

Los cupos aprobados para la ac-
tual campaña son los consigna-
dos en el cuadro de la página si-
guiente, en el que las cifras van
dadas en toneladas métricas.

Como puede observarse, para
la parte Sur no se ha podido se-
ñalar cupos más que de Galicia,
de aquellas zonas de la provin-
cia de Lugo aun no invadidas por
la plaga.

Para compensar este déficit de
semilla en dicha zona, aumenta-
do por la circunstancia de que
Galicia no ha podido servir los
cupos fijados por su escasa cose-
cha, el Servicio Nacional de la
Patata de Siembra ha realizado
importaciones de patata de siem-
bra extranjera, destinada princi-
palmente a cubrir las deficiencias
de patata nacional, aparte del en-
vío de ciertas variedades preco-
ces a aquellas zonas de la Pen-
ínsula consideradas c o m o más
tempranas.

La semilla contratada ha sido
unas 18.000 toneladas de patata
alemana, principalmente de las
variedades Erdgold, Flava, We-
karagis, Konsuragis, Ackersegen,
Merkur, Sabina, All e r f r u h e s t e
Gelbe, Ostbote y Fruhbote ; unas
3.577 de francesa, variedad Ro-
yal-Kidney ; I 0.000 de Dinamarca,
de las variedades King-Edward y
Up to date ; 14.000 de holandesa,
principalmente de las variedades
Bintje y Furore, y unas 3.400 de

inglesa, casi toda Royal-Kidney.
La distribución por provincias

es la siguiente :

Patata alemana.

Toneladas

métricas

Alicante ... ... ... ... ... ... ... 1.240
Almería ... ... ... ... ... ... ... ... 1.260
Badajoz ... ... ... ... ... ... ... 530
Barcelona ... ... ... ... ... ... ... 2.260
Cádiz ... ... ... ... ... ... ... ... 790
Córdoba ... ... ... ... ... 1.240
Gerona ... ... ... ... ... ... ... ... 240
Granada ... ... ... ... ... ... ... 2.710
Huelva ... ... ... ... ... ... ... ... 400
Jaén ... ... ... ... ... ... ... ... ... 340
León ... ... ... ... ... ... ... ... 300
Málaga ... ... ... ... ... ... ... ... 1.990
Murcia ... ... ... ... ... ... ... ... 2.010
Pontevedra ... ... ... ... ... ... ... 40
Sevilla ... ... ... ... ... ... ... ... 1.020
Tarragona ... ... ... ... ... ... ... 190
Valencia ... ... ... ... ... ... ... 1.290

Patata Jrancesa.

Barcelona
Gerona ...
Tarragona
Valencia
Alava ...

Patata danesa.

Toneladas

métricas

2.587
Z00
315
465
10

Toneladas

métticas

Alicante ... ... ... ... ... ... ... 270
Almería ... ... ... ... ... ... ... 570
Badajoz ... ... ... ... ... ... ... 330
Barcelona ... ... ... ... ... ... ... 180
Cádiz ... ... ... ... ... ... ... .. . 180
Córdoba ... ... ... ... ... ... ... 420
Granada ... ... ... ... ... ... ... 450
Huelva ... ... ... ... ... ... ... 370
Jaén ... ... ... ... ... ... ... ... 410
Málaga ... ... ... ... ... ... ... 270

Toneladas

mé[ricas

Murcia ... . 450
Sevilla ... ... 670
Valencia 200
Cáceres .. 200

Patata holandesa.

Toneladas

métricao

Alicante ... 200
Almetía ... 200
Badajoz ... 500
Cádiz . . 400
Córdoba ... 400
Galicia ... 50
Granada ... 1.200
Guipúzcoa I10
Huelva ... ... 300
Jaén ... ... 300
Málaga ... 700
Murcia ... 750
Navarra ... 100
Sevilla ... ... 400
Tarragona . 200
Valencia ... ... 700

Patata inglesa.

Toneladas

métricas

Marruecos ... ... ... ... ... ... ... 220
Cádiz ... ... ... ... ... ... . ... 100
Sevilla ... ... ... ... ... ... ... ... 100
Málaga ... ... ... ... ... ... ... 300
Valencia ... ... ... ... ... ... ... 700
Barcelona ... ... ... ... ... ... ... 600
Baleares ... ... ... ... ... ... ... ... 1.100
Tarragona ... ... ... ... ... ... 100
Gerona ... ... ... ... ... ... ... 100

De la patata holandesa y de la
danesa se ha distribuído hasta el
momento solamente la parte de]
total hasta ahora enviada.

Además de estas cantidades, ha
recibido de patata extranjera el
Archipiélago Canario otras 6.000
toneladas contratadas directamen-
te con Inglaterra, entre ellas de
la variedad Up to date, tan pre-
ferida en aquellas islas.

Consejos para la adquisición de
siembra

Agricultor : La revista AGRICUL-
TURA, haciéndose cargo de tu des-
orientación ante el problema que
se te presenta al elegir la semilla
de patata que has de plantar en
tu tierra, quiere darte una serie
de consejos.

Sabemos la serie de lazos que
te sujetan e impiden que puedas
adquirir la semilla que tú quisie-
ras ; sabemos que no puedes traer
la que te gustaba de la provincia

patata de

de Burgos, porque lo prohiben las
medidas tomadas para que no se
difunda la plaga del escarabajo ;
sabemos que no puedes adquirir
la de Pedro-Muñoz, que tú prefe-
rías, porque escasea, ya que mu-
cha se escapa para otros usos que
la pagan más cara ; sabemos que
no puedes poner la Royal Kidney
o la Majestic, porque viene poca
patata inglesa, o viene tarde, o
vienen otras variedades ; y por si
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AGRICULTURA

era poco, las circunstancias por
que atraviesa el mundo imponen
que no puedas ir a comprar las
semillas a las zonas de origen que
más te gusten, ni elegir el almace-
nista de tu confianza que te la trai-
ga. Porque sabemos todo esto,
queremos orientarte, p a r a que
veas que no es tanto y que esos
obstáculos pueden orillarse en su
mayor parte.

Ante todo te diremos que hace
ya dos años que se ha creado, en
el Ministerio de Agricultura, el

Servicio Nacional de la Patata de
Siembra, que trata no solamente

de que se produzca buena patata
de siembra, sino de proporcionar-
te, dentro de lo posible, la que
más te conviene. Probablemente
conoce tus necesidades; pero si
no es así, comunícaselas.

Para aconsejarte bien es preci-
so distinguir si tu finca está en la
mitad sur de la Penínsulo o en
la mitad norte ; es decir, si está
o no en zona libre de la invasión
del escarabajo de la patata.

En el primer caso, no intentes
tener semilla nacional. Sería inútil.
1-las de plantar patata extranje-
ra. Queremos advertirte de ante-
mano que todas, absolutamente
todas las variedades que se impor-
tan son buenas. El Servicio Nacio-
nal de la Patata de Siembra elige
siempre las mejores. No tienes
que tener en cuenta más que dos
cosas : una, si por tu experiencia
y por la de tus vecinos debes ele-
gir una variedad temprana o tar-
día ; otra, ver si la semilla está eri
buen estado> pues .ha tenido que
hacer un largo viaje y se trata de
una mercancía muy delicada. Lo
mejor es no adquirirla si está en
mal estado y si es aceptable
comprarla, sacarla del envase, ex-
tenderla, separar las dañadas o
dudosas y vigilarlas. Aun mejor

sería plantarla después de inicia-
da la germinación, pues de esta
forma se puede separar todo tu-

bérculo débil o estéril. Otro con-
sejo es que se pague siempre con-
tra la mercancía, y pesar los sa-
cos, para no pagar más de lo que
pesen, al precio que haya publi-
cado la Jefatura Agronómica de
la provincia.

Como esto de las importacio-
nes, en las actuales circunstancias,
es bastante inseguro, conviene es-

tar prevenidos y tener cada agri-
cultor semilla propia. Para ello,
si no la tienes propia, lo mejor es
que adquieras, en las zonas tem-
pranas como, por ejemplo, en la
provincia de Málaga, en mayo 0
junio, patata inglesa, que la tie-
nen, para plantarla tú en segun-
da cosecha en julio o agosto, de
la que eligiendo la parte que ha-
ya tenido matas más sanas pue-
des asegurar que tienes buena si-
miente, barata y en tiempo opor-
tuno. Si no encuentras inglesa
puedes adquirir alguna variedad
alemana, siempre que sea tem-
prana ; pero debes preferir la in-
glesa.

Vamos a dirigirnos ahora a los
agricultores de la mitad norte de
España que tienen sus tierras en
zonas invadidas por el escarabajo.

Vosotros podéis abasteceros con
semilla nacional, adquiriéndola de
las zonas adonde tradicionalmente
ibais a comprarla, bien de la que
habéis adquirido siempre, q u e
ahora circula con el nombre de
autorizada para Ta siembra, bien
de la producida y seleccionada
por So►iedades particulares, que
se vende con el nombre de /^ata-
ta seleccionada de siembra.

De la autorizada podéis adquirir
la que necesitéis, y el único obs-
táculo con que tropezaréis será,
probablemente, que no os dan la
variedad q u e apetecéis. P e r o
creednos, esta patata no tiene más
garantía que el origen, no se ha
seleccionado nunca y muchos de
los fracasos que vosotros atribuís
a la intervención, que no os deja
comprar como queréis, los ten-
dríais igual sin intervención, pues
es una patata que por no dispen-
sársele cuidados va degenerando
de año en año.

Ahora bien ; desde este año
producen patata seleccionada de
siembra cuatro Sociedades en la
provincia de Burgos y una en la
de Alava, continuadora ésta de
lo que venía haciendo ha►e años
la Estación de Mejora de la Pa-
tata. Esta patata seleccionada es-
tá producida con semilla selecta,
en zonas acreditadas, y ha sido
inspeccionada varias veces duran-
te su cultivo, arrancando las plan-
tas enfermas o dudosas, siendo
garantizada por el Estado median-
te un ►ertificado que va dentro de

cada saco. Es la única patata que
tiene garantía oficial. Te va a
costar 25 ó 30 céntimos más en
kilo que la corriente, pero el te-
ner una semilla con garantía de
pureza y sanidad bien vale la pe-
na el gastarse 300 pesetas más por
hectárea. Sé más exigente en la
calidad de la semilla que en el
precio.

Este año aun hay poca canti-
dad de esta semilla ; pero desde
el año próximo se aumentará su
cuantía en ambas provincias, y
como también se comenzará su
producción en la de Palencia, po-
drás tener, probablemente, la can-
tidad que necesites.

Estas nuevas variedades que se
producen son las que invadirán el
mercado nacional, y, por tanto, es
urgente que te vayas informando
de la variedad que rnás te convie-
ne, por un lado preguntando al
Servicio Nacional de la Patata de
Siembra del Ministerio de Agri-
cultura, que te dará normas gene-
rales de aplicación a tu caso y
también por la propia experiencia
y la de los agricultores de tu co-
marca, que te harán decidirte por
una variedad determinada, q u e
tendrás ya con seguidad en los
años sucesivos con toda garantía.

Las casas productoras de esta
patata seleccionada de siembra
son, en la provincia de Burgos :

Productores de Patata de Siem-
bra.

Comercial Agrícola Patata de
Siembra.

Sociedad Española para la Me-
jora de la Patata.

Auxiliar de Producción de. Pa-
tatas.

Y en la de Alava :
Caja Provincial de Ahorros de

Alava.

Desde la campaña p r ó x i m a
también se producirá patata selec-
cionada de siembra en la provin-
cia de Palencia, por la Sociedad
«Cultivos del Norte Patata de
Siembra».

Tú dirás que todo esto está muy
bien, pero que lo que en la prác-
tica sucede, como consecuencia
de la intervención, es que tienes
que sembrar la patata que te den.
Pero no debe ser así. Primero,
porque esperamos que esta inter-
vención se dulcificará de año en
año, y segundo, porque aun con
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la actual puedes hacer mucho, si
pones interés, para adquirir bue-
na semilla. Lo primero que tenéis
que hacer es saber bien qué es
lo que más os conviene. Y lue-
go, reuniros todos los del pueblo,
pensar lo que necesitáis y dirigi-
ros a la Jefatura Agronómica pi-
diéndolo y preguntando qué alma-
cenista os la tiene que servir, pa-
ra que entendiéndoos directamen-
te con él pueda hacer las gestio-
nes en la provincia productora de
la semilla.

Otro consejo es que compréis la
semilla pronto. La patata de siem-
bra es algo muy delicado y está
siempre mejor en tu poder, bien

cuidada y protegida, que en casa
de otro señor que no es el que la
va a plantar. Naturalmente, nos
referimos a la patata de primera
época, pues si no ha de plantar-
se hasta junio o julio, ya hemos
dicho que se conserva mejor en
las zonas de origen, que son más
frías.

i Agricultor I Cuenta, sobre to-
do lo que te hemos dicho, que
una empresa privada, la revista
AGRICULTURA, y un organismo ofi-
cial, el Servicio Nacional de la
Patata de Siembra, tratarán siem-
pre, dentro de lo posible, de acon-
sejarte y re ►olver las dudas que
se te. presenten.

bajos de enseñanza y divulgación
es objeto también de prestación
gratuita todo el material necesario
para la aplicación de los insectici-
das y, en determinadas circunstan-
cias, es cedido como auxilio.

Ahora bien ; para la concesión
de toclos estos beneficios sólo se
pide a los interesados en la lucha
contra la plaga, sean las autori-
dades locales o los mismos parti-
culares, que denuncien con dili-
gencia y qportunidad la existen-
cia de la plaga a la Jefatura Agro-
nómica de la provincia, con el
fin de poder atender a la organi-
zación de la campaña y distribu-
ción de los medios disponibles,
para lo cual se da preferencia a
los que cumplen las instrucciones
dictadas a tal efecto.

Tal es, a grandes rasgos, la
aportación del Estado a la lucha
contra el escarabajo de la patata,
llevada a la práctica por la Sec-
ción tercera (Fitopatología y Pla-
gas del Campo) de la Dirección
General de Agricultura.

Aportaciones del Estado en la lucha contra
el escarabajo de la patata

Para la lucha contra la plaga del
escarabajo de la patata es preci-
so interés y entusiasta colabora-
ción por parte del agricultor, pa-
ra que los medios de ataque a
dicha plaga se apliquen con opor-
tunidad, único modo de conse-
guir un resultado positivo.

Para que pueda denunciar in-
mediatamente el labrador la apa-
rición de la plaga, se realiza cons-
tantemente una activa campaña
de divulgación y propaganda, me-
diante folletos, postales, carteles,
etcétera, editados por la Sección
de Fitopatología y Plagas d e 1
Campo de la Dirección General de
Agricultura. A esta labor de de-
nuncia de los nuevos focos coad-
yuvan una red de veedores re-
gionales, que tienen también a
su cargo la vigilancia de las zo-
nas afectadas, con el fin de orga-
nizar con la debida anticipación
las campañas de lucha.

Para Ilevar estas a la práctica
se cuenta con capataces y obre-
ros especializados que orienten a
los demás en los trabajos necesa-
rios y aun, en caso de escasez de
mano de obra, el Estado facilita
personal obrero, cuando ello esté
justificado. En cuanto al transpor-
te rápido de este personal, briga-
das de enseñanza, etc., se dan
cuantas facilidades se precisa, así
como para el acarreo de los pro-
ductos y material necesario.

Los insecticidas s o n cedidos
gratuitamente durante los dos pri-

meros años de invasión a los
Ayuntamientos de 1 o s términos
municipales infectos, y después al
precio de coste. En todos los tra-

Composición y valor nutritivo de la patata
La Estación Experimental Agrí-

cola de Masachussets ha realiza-
do estudios sobre el asunto que
encabeza estas líneas, prestando
especial atención a la vitamina C.

Para valorar este producto co-
mo alimento desde el punto de
vista de su poder nutritivo, lo pri-
mero es conocer su composición
química. Esta es como sigue, en
la parte comestible :

Agua .. . ... ... ... ... ... 77,80 por 100.
Proteína ... ... ... ... ... 2,00 -
Grasa ... . .. ... ... ... .. . 0,10 -
Cenizas '(m. mineral) .. 0,99 -
Hidratos de carbono (al-

midón, azúcares, etc.). 19,10 -
Valor energético (calo-

rías por 100 gramos). 85
Potencial aproximado de

alcalinidad (álcali nor-
mal por 100 gramos). 9,0 c. c.

Las patatas son esencialmente
una gran fuente de energía, por
su gran contenido de hidratos de
carbono. Durante muchos años,

el valor de las patatas como ali-
mento se basó en este hechó. Los

recientes avances en el conoci-
miento de la nutrición han mos-
trado la importancia de la mate-
ria mineral y vitaminas.

Los alimentos no se valoran só-
lo basándose en los hidratos de
carbono, grasas y proteínas que
contienen, sino también en aten-
ción al contenido mineral y de
vitaminas.

Se ha hallado que las patatas
a p o r tan importantes cantidades
de los minerales indispensables
para la alimentación.

La composición de la materia
mineral de la parte comestible de
la patata es la siguiente :

Calcio ... ... ... ... ... ... 0,013 por 100.
Magnesio ... ... ... ... ... 0,027 --
Potasio ... ... ... ... ... ... 0,496 -
Sodio ... ... ... ... ... ... 0,024 -
Fósforo ... ... ... ... ... ... 0,053 -

Contienen, además, muy pe-
queñas cantidades de cloro, azu-
fre, hierro, cobre, manganeso, ní-
quel, yodo, zinc, aluminio, cobal-
to y bario.

La composición de la patata va-
ría según la variedad, el suelo, el
abonado y las condiciones de cul-
tivo y almacenaje. Así la cantidad
de yodo está infíuída por la ri-
queza del suelo en este elemento,
y la riqueza en azúcar por la tem-
peratura de almacenado. A la tem-
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peratura ordinaria, todo el almi-
dón que se transforma en azúcar
es eliminado por virtud de la res-
piración, al oxidarse el azúcar en
anhídrido carbónico y vapor de
agua. En cambio, cuando la tem-
peratura es baja, la respiración es
lenta, y se acumula el azúcar en
la patata.

LOS HIDRATOS DE CARBONO, PRO-

TEÍNA Y MATERIA MINERAL DE LA PA-

TATA

Las calorías de la patata se de-
ben casi enteramente a su cante-
nido en hidraots de carbono. Mc.
Cance y Lawrence han realizado
una amplia investigación p a r a
distinguir entre los hidratos de
carbono utilizables y no utiliza-
bles de los alimentos cocinados.
Los datos sobre la patata son los
siguientes, en fracción de hidra-
tos de carbono y referente la pri-
mera columna de cifras a patatas
nuevas y la segunda a tubérculos
viejos :

Total de azúcares
reductores ... ...

Pentosas . ...
Azúcares no f e r-

mentables... ... ...
Hidratoa de carbo-

no utilizables ...

16,1 % 19,9 %
0,2% 0,37%

- I ,2 °^

15,6^/ 19,2 %

En «total de azúcares reducto-
res» se incluyen almidón, sacaro-
sa y otros hidratos de carbono
que pueden hidrolizarse con un
ácido pasando a azúcares reduc-
tores, así como los propios azú-
cares reductores. Prácticamente,
todos los hidratos de carbono de
la patata son utilizables como
fuente de energía.

La pectina de la patata difiere
en sus propiedades físicas y quí-
micas de las que se encuentran en
la mayoría de los frutos.

Algunos investigadores han su-
gerido que la harinosidad de las
patatas es causada por la sepa-
ración de las células, efectuada
por la solución de las sustancias
pécticas ; pero de los análisis rea-
lizados, en la Estación de Masa-
chussets, en las pectinas solubles
en agua de las patatas cocinadas
y crudas, se deduce que no es
cierta 1^ suposición.

La proteína de la patata es prin-
cipalmente globulina vegetal, co-
nocida como tuberina.

La patata no es una fuente im-

portante de proteína, porque só-
lo contiene una pequeña cantidad
y además es, relativamente, de
bajo valor biológico (1): La pro-
teína de la patata es digestible en
un 78 por 100, tiene un valor bio-
lógico de 67 y un valor proteico
como alimento de 0,8.

Además de ser una buena fuen-
te de energía, las patatas son una
importante fuente de ciertas ma-
t e r i a s minerales fundamentales.
Las cenizas de la patata son es-
pecialmente ri►as en potasio y
poseen importantes cantidades de
muchos otros minerales. Para va-
lorar las patatas sobre la base de
la cantidad de minerales que pro-
porcionan, pueden consider a r s e
las grandes cantidades de este ve-
getal que, por lo general, se in-
cluyen en la alimentación, así co-
mo las cenizas por sí mismas.

Las patatas se consideran como
una de las fuentes más económi-
cas de hierro y calcio. También
contienen importantes cantidades
de yodo en muchos casos.

Para que una materia alimen-
ticia tenga valor como fuente de
elementos minerales, no sólo ne-
cesita poseerlas, sino tenerlas en
forma asimilable por el cuerpo.
Esto es especialmente necesario
en el caso del hierro. Muchos de
los vegetales que sabemos que
contienen hierro en apreciables
cantidades no pueden considerar-
se como buenas fuentes de este
elemento, porque no se dan en
forma aprovechable. En la pata-
ta, el hierro se aprovecha casi en
un 100 por 100.

CONTENIDO VITAMÍNICO DE LA

PATATA.

Durante los últimos diez años
se han hecho muchos estudios so-
bre el contenido de vitaminas de
la patata, particularmente la vi-
tamina C. Se ha visto que las pa-
tatas son una gran fuente de vita-
mina C y B. También contiene
apreciables cantidades de otras
vitaminas.

(1) Sin embargo, los autores alema-
nes Stelzner y Lehman (Handbuch der
Pflanzenziichtung, Berlín, 1942, p á g i-
na 116), Remy (Handbuch des Kartoffel-
baues, Berlín, 1928, pág. 32) y Scheunert
(Mitt. Landu^., 1938, 53, 451), consideran
las proté nas de la patata como muy fá-
cilmente digestibles y de alto valor bio-
IóQico.

Los valores medios que el con-
sumidor puede suponer presentes
en la patata son los siguientes :

Vitamina A ... ...

Vitamina B^ ... .

De 30-50 unida d e s
in[emacionales.

De 95-165 microgra-
mos.

Vitamina Bz ... ...

Vitamina C (ácido

De 40-80 microgra-
mos.

ascórbico) ... ... De 7-15 miligramos.
A c i d o pantocé-

mico... ... ... ... De 650 microgramos.
Vitamina B^ ... ... De 40 unidades.
Vitamina K ... ... Pequeñas cantidades.
Biotina ... ... ... Pequeñas cantidades.

El contenido en vitamina C
cambia con la variedad, . álmace-
naje y forma en que estén cocina-
das. Dentro de la misma variedad
se han encontrado diferencias su-

• periores al 10 por 100 de ácido
ascórbico de unas patatas a otras.
Los efectos del cocinado sobre el
contenido de ácido ascórbico va-
rían desde una cierta ganancia a
una ligera pérdida en las pata-
tas cocidas con pellejo hasta una
gran pérdida para las patatas asa-
das o fritas. Es independiente del
tamaño del tubérculo y de su dis-
tribución es normal por toda la
patata. Cuando se las cuece en
agua con un 10 por 100 de cloru-
ro sódico aumenta la retención de
ácido ascórbico.

Wood afirma que la patata nue-
va, no madura, contiene dos ve-
ces más vitamina C que las pata-
tas maduras y que el almacena-
je ordinario, de tres a ocho meses
no afecta al contenido de vitami-
na C.

Wolf, en un estudio de la dis-
tribución de la vitamina C en las
patatas, concluye que los tejidos
exteriores son de 8 a 46 por 100
más ricos en ácido ascórbico to-
tal que los interiores.

^TROS EFECTOS DEL COCINADO.

Las pérdidas de materias mine-
rales son menores cuando se las
cocina con piel que peladas. La
pérdida menor es cuando se las
cuece con piel.

Cuando las patatas peladas se
hirvieron en agua salada la pér-
dida mineral se redujo a un 10
por 100. Hill declara que, decan-
tando el agua en que se han her-
vido patatas peladas, cerca del
70 por 100 de los minerales y an-
tiescorbúticos se pierden.
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Estas pérdidas de los elemen-
tos solubles en agua de la patata
durante su cocción, se debe a la
acción lixiviante del agua en que
se cuecen. Por esta razón se re-
comienda que las patatas deben
hervirse a vapor con su piel o asa-
das o fritas, para evitar la pér-
dida de los elementos minerales.

Discutiendo los cambio ► físico-
químicos que se producen al co-
cinar las patatas, Sweetman con-
signa que la cocción se caracte-
riza por la gelatinización parcial
del almidón, disolución de algu-
nas de las sustancias pécticas, au-
mento de la digestibilidad de la

ĉelulosa, coagulación de la mayo-
ría de las proteínas y mayor o
menor caramelización del azúcar.

Como resumen podemos afir-
mar el papel importante de la
patata en la alirrientación por su
contenido en vitaminas B, C y
hierro. Puede considerarse ade-
más como una fuente bastante
económica de calorías.

Es un producto que se presta a
mil combinaciones culinarias. Co-
cidas enteras, con piel, en agua
salada, a vapor, asadas y fritas,
son los mejores medios para pre-
pararlas con vistas a una mayor
retención del ácido ascórbico.

La patata en la^alimentación del cerdo
El problema fundamental de la

producción porcina en tiempo de
guerra es el conseguir el alimen-
to necesario. En las actuales cir-
cunstancias son mucho mayores
las necesidades de cereales pani-
ficables y de alimentos vegetales,
de suerte que, vistas también las
dificultades para importar pro-
ductos forrajeros, las posibilida-
des de estos productos para pien-
sos son muy restringidas. A ello
se debe el cambio reciente de la
base forrajera de una gran parte
del ganado porcino de Europa,
que ha pasado del consumo de
cereales a los productos obtenidos
de cultivos de las plantas de es-
carda. Según Woermann, la im-
portancia creciente de estos pro-
ductos en la economía de la ali-
mentación de los cerdos, notable-
mente para su engorde, es una
de las principales conquistas téc-
nicas de la agricultura moderna.
En los países de Europa en gue-
rra, como Alemania, se obtienen
hoy los mismos rendimientos en
carne y grasa que antes de la
guerra mundial de 1914-18, con la
ayuda de una superficie cultiva-
da que no pasa del 80 por 100
de la que era necesaria antes.
Además de que, con el empleo de
raíces y tubérculos, se consiguen
mejores rendimientos que con los
cereales forrajeros, sucede que el
cerdo los valoriza mejor que las
otras especies de ganado. Según
Stahl, con 100 gramos de almidón
el cerdo produce 35 gramos de
grasa, y los rumiantes ŭS gramos.

Para el engorde de çerdps, el

producto más importante de las
plantas de escarda es la patata co-
cida, de la que el cerdo utiliza
el 97,8 por 100 de la materia or-
gánica. Por el contrario, la pata-
ta cruda no tiene un valor com-
pleto para el engorde, aunque se
las pique o se las aplaste, pues

contienen sustancias nocivas de
las que todavía no se conoce bien
la naturaleza, y cuya acción no
se atenúa ni con el ensilado.

Según Welpert, en el engorde
de cerdos la patata denota las
pi opiedades siguientes : Primera,
su gran digestibilidad y su salu-
bridad, que le hacen un alimen-

to excelente para dicho engorde ;

segunda, su composición incom-
pleta en principios nutritivos im-
pone una compensación en la ali-
mentación por medio de pro-
teínas ; tercera, es preciso, por
otra parte, remediar su falta de

sales minerales.

EI valor nutritivo de la patata
depende en gran parte de su ri-
queza en almidón (fécula), debien-
do desecharse la falsa idea de que

la menor riqueza en fécula puede

ser compensada por un mayor
consumo de alimentos.

Gracias a la selección, se ha
conseguido en estos últimos tiem-

pos aumentar notablémente el
porcentaje dé fécula de patata,

existiendo variedades que supe-
ran al 18 por 100 de fécula, ñgu-
rando a continuación datos obte-
nidos en ensayos de engorde, oue
muestran hasta qué punto influ-
ye la riqueza de fécula.

Para conseguir 100 kilogramos
de aumento de peso en los cer-
dos de engorde ha sido preciso
emplear las cantidades siguientes :

Quintales

12 por 100 de fécula ... ... ... .. 18,0
14 por 100 - . ... ... ... 16,5
16 por 100 - . I5,0
10 por 100 -- . 13,5

Es preciso también tener en
cuenta el hecho de que para 18
quintales métricos de patata los
gastos de producción y de trai ƒs-
porte han sido 33 por 100 más
elevados que los producidos em-
pleando en el engorde 13 y me-
dio quintales métricos.

Para el éxito del engorde con
patatas, la cuestión del alimento
suplementario tiene una impor-
tancia decisiva. Anteriormente se
aconsejaba practicarla sin recurrir
al grano triturado ; pero los ensa-
yos de Lehmann han probado que
conviene asociar este grano a las
patatas y suministrar un suple-
mento de proteína. El mismo Leh-
mann ha propuesto en principio
la regla siguiente : Suministrar
diariamente al cerdo patatas has-
ta saciedad, y además un kilo de
un alimento concentrado que con-
tenga 700 gramos de grano tritu-
rado y 300 gramos de proteína, a
ser posible de origen animal.

Las posibilidades de una reduc-
ción eventual o de una sustitu-
ción de los suplementos de gra-
no triturado a que se hace men-
ción, son estudiadas asimismo en
el trabajo que comentamos, publi-
cado en la «Revista lnternacional
de Agriculturan, de Roma, afir-
mando Richter que se puede, en
caso de necesidad, engordar los
cerdos solamente con los produc-
tos obtenidos de plantas de escar-
da y un alimento proteico suple-
mentario ; pero en este caso la
necesidad de alimento proteico es
muy grande. El cerdo experi-
menta en su estado general y en
su actividad digestiva una cierta
sensibilidad, que se traduce bas-
tante a menudo por la aparición
de la diarrea. La dosis de esta
alimentación suplementaria, que
muy bien puede consistir en grano
y salvado, así como otros pro-
ductos de molinería, ha sido fijada
en 700 gramos por cerdo y por
día.
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SOCIEDAD ESPANOLA PARA LA MEJORA DE LA
^ PA TA TA, S. A.

S E M E P A

Entidad adjudicataria para la producción de patata

«certificada^ y«seleccionada^ de siembra, en la provin-

cia de Burgos, por concurso del Ministerio de Agricultura.

CASA CENTRAL:

Vía Layetana, 17. - BARCELONA

DELFGACIÓN EN BURGOS: SERVICIO TÉCNICO:

S a n t a n d e r, 1 2 Núñez de Balboa, 115. - MADRID

Director Gerente: D. VICENTE MONTASELL

Director Técnico: D. J O S É A R I Z C U N
- -- INGENIERO AGRáNOMO - -

n

Esta casa invita a los labradores a que visiten los campos en que Ileva a cabo los tra-

bajos de selección y multiplicación de patata de siembra, dentro de las zonas más

apropiadas para ello en la provincia de Burgos.



^nformacíones óe carácter ^eneral
Comercio y regulación de productos agro-

pecuarios

Precios del algodón

En el Boletín Oficial del Esta-
do del día 24 de enero de 1944
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, de 21 del
mismo mes, por la que se esta-
ble una prima especial por kilo-
gramo de algodón recolectado en
secano, durante la campaña de
1943, y se fija el precio para el
algodón bruto de la del 1944.

Aquella prima es de 0,25 pese-
tas por kilogramo, aplicable, por
defecto de cosecha, a todo el al-
godón recogido en zonas de se-
cano durante la campaña de 1943.
Queda autorizada la Presidencia
del Instituto de Fomento de la
Producción de Fibras Textiles pa-
ra modificar el régimen de primas
establecido por la Orden ministe-
rial de 19 de julio último, con
aplicación a la cosecha de 1943.

Los precios del kilogramo de al-
godón bruto, tipo americano, pa-
ra la campaña de 1944, serán los
siguientes : 4,35 pesetas el de pri-
mera clase ; 3,75 pesetas el de se-
gunda, y 3,20 pesetas el de ter-
cera clase ; continuando en la
misma forma que hasta el pre-
sente su supeditación y depen-
dencia con relación a los de gar-
banzo y maíz.

Se autoriza, asimismo, a la Pre-
sidencia del Instituto para fijar en
el momento oportuno, y tenien-
do en cuenta el resultado de la
cosecha, el régimen y cuantía de
las primas de sobreproducción.

Los precios del kilogramo de
algodón bruto de tipo egipcio,
clase Giza 7 y similares, para la
campaña de 1944, serán: 7,70 pe-
setas el de primera clase ; 6,50
pesetas el de segunda, y 5,00 pe-
setas el de tercera clase.

Los precios del kilogramo de
semilla de algodón para siembra
de la campaña de 1944, sin en-

vase y sobre vagón, serán: una
peseta la de tipo americano y
1,50 pesetas la de tipo egipcio.

Normas para la fijación de
los cupos de cereales pani-

ficables
En el Boletín Oficial del Estado

del día 5 de febrero de 1944 se
publica la circular número 429 de
la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes, por la
que se amplía y complementa la
número 378, dando normas para
la fijación de los cupos forzosos de
abastecimiento de cereales pani-
ficables, en virtud de lo dispues-
to por el Decreto del Ministerio
de Agricultura de 30 de septiem-
bre de 1943.

En dicha disposición se dispone
lo siguiente :

a► CUPO DE ENTREGA OBLIGATORIA.

Artículo l.° A los efectos del
artículo sexto del Decreto de 30
de septiembre de 1943, los cupos
de entrega obligatoria de trigo
asignados a cada provincia, para
el caso de que se obtenga en ella
una cosecha de dicho cereal se-
mejante a la considerada como ti-
po, serán los siguientes:

Quintales

métricos

Alava ...
Albacete
Alicante ...
Almería ...
Avila ...
Badajoz ... ...
Baleares ..
Barcelona ...

Burgos ... ...

Cáceres ... ...
Cádiz ... ...
Castellón ...
Ciudad Real ...
Córdoba ...
Coruña ...
Cuenca ..
Gerona ...

109.000
286.000
24.000
13.500

168.000
544.000
90.000
50.000

544.500
203.000
301.500
40.000

312.000
540.000
36.000

257.000
30.000

QuintE+les

métricos

Granada ... ... ... ... ... . 260.000
Guadalajara ... ... ... ... ... ... 245.500
Guipúzcoa ... ... ... ... ... ... 10.000
Huelva ... ... ... ... ... ... ... 103.500
Huesca ... ... ... ... ... ... ... 290.000
Jaén ... ... ... ... ... ... ... ... 354.500
León ... ... ... ... ... .:. 158.000
Lérida ... ... ... ... ... ... ... 205.000
Logroño .. . . .. 184.500.. . .. ..
Lugo ... ... ... ... ... ... ... ... 14.000
Madrid ... ... ... ... ... ... ... 124.000
Málaga ... ... ... ... ... ... ... 225.000
Murcia ... ... ... ... . . 50.000
Navarra ... ... ... ... ... ... ... 617.000
Orenae ... ... ... . I.500
Oviedo ... ... ... ... ... ... ... 9.000
Palencia ... ... ... 576.000..
Pontevedra ... ... ... . I.000.
Salamanca ... ... ... ... ... ... 490.000
Santander ... ... ... ... ... ... 4.000
Segovia ... ... ... ... ... ... ... 325.000
Sevifla ... ... ... ... ... ... ... 608.000
Soria ... ... ... ... ... ... ... 295.000
Tarragona ... ... ... ... ... ... 10.000
Teruel . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . I 6 I .000
Toledo ... ... ... ... ... ... ... 525.500
Valencia ... ... ... ... ... ... ... 100.000
Valladolid ... ... ... ... ... ... 799.000
Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... 16.000
Zamora ... ... ... ... ... 362.000
Zaragoza ... ... ... ... ... ... ... 922.500

b^ DISTRIBUCIÓN DE CUPOS PROVIN-

CIALES ENTRE LOS TÉRMINOS

MUNICIPALES.

Art. 2." Los Jefes provinciales
del Servicio Nacional del Trigo,
en un plazo de cuarenta días, con-
tados a partir del de publicación
de esta Orden en el Boletín Ofi-
cial del Estado, distribuirán los
cupos provinciales de entrega obli-
gatoria de trigo señalados en el
artículo anterior entre los térmi-
nos municipales de su provincia
respectiva, partiendo de las can-
tidades de dicho cereal entrega-
das al Servicio Nacional del Tri-
go por cada uno de ellos en las
campañas que se indican en el
ártículo sexto del Decreto de 30
de septiembre, y de acuerdo con
los porcentajes que en el mismo
artículo se señalan. Estos cupos
serán comunicados a cada pue-
blo y al Delegado Nacional del
Servicio Nacional del Trigo.
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c^ CUANDO SON FIRMES LOS CUPOS

MUNIC[PALES.

Los cupos asignados a cada tér-
mino municipal serán considera-
dos como firmes a los diez días
de comunicados, si dentro de es-
te plazo no ha habido protesta de
la Junta Agrícola Local corres-
pondiente.

d) TRAMITACIÓN P A R A SOLICITAR

REBAJA DEL

MUNICIPIO.

CUPO ASIGN,4D0 AL

Si en algún pueblo el cupo se-
ñalado resultase excesivo para sus
posibilidades a juicio de dicha
Junta Agrícola Local, ésta, den-
tro de un plazo de diez días, po-
drá solicitar la rebaja que estime
justa, remitiendo su reclamación
al Jefe provincial del Servicio Na-
cional del Trigo, quien, con su
informe y con el de la Jefatura
Agronómica, lo elevará al Delega-
do Nacional del Servicio Nacio-
nal del Trigo, para su resolución
definitiva.

Si en la aplicación de las nor-
mas anteriores resulta algún pue-
blo con cupo notablemente infe-
rior a sus posibilidades, el Jefe
provincial del Servicio Nacional
del Trigo propondrá al Delegado
Nacional del Servicio Nacional
del Trígo el cupo que a su juicio
debe corresponderle, previo in-
forme de la Jefatura Agronómica.

e) DISTRIBUCIÓN DE CUPOS LOCA-
LES ENTRE LOS PRODUCTORES

DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

Art. 3.° Una vez fijados los cu-
pos de entrega obligatoria de tri-
go, correspondientes a cada tér-
mino municipal, las Jefaturas Pro-
vinciales del Servicio Nacional del
Trigo distribuirán dichos cupos lo-
cales entre los productores del
término, procurando que lo antes
posible cada uno de ellos sepa la
cantidad que tiene que entregar
de trigo, en caso de obtener una
cosecha igual a la considerada co-

mo tipo.

f) BASES PARA LA FIJACIÓN DE LOS

CUPOS QUE EXPRESA EL APAR-

TADO ANTERIOR.

Para ello, según lo dispuesto en
el artículo 8.° del Decreto de 30
de septiembre, dichas Jefaturas
Provinciales, de acuerdo con las
Juntas Agrícolas Locales, fijarán

en primer lugar cupos de trigo,
proporcionados a sus posibilida-
des, a todos aquellos productores
que en los años 1939, 1942 ó 1943
no entregaron nada o entregaron
cantidades demasiado reducidas
en relación con la capacidad de
sus explotaciones. Servirá de ba-
se para la fijación de estos cupos,
de una parte, la superficie que ca-
da uno haya de cultivar de trigo,
según el plan de siembra confec-
cionado por la Junta Agrícola Lo-
cal en cumplimiento de la Orden
del Ministerio de Agricultura de
4 de octubre del último año, y de
otra, el rendimiento tipo, que se-
rá el correspondiente a las tierras
más próximas de análoga calidad,
debiendo asimismo t e n e r s e en
cuenta los datos referentes al nú-
mero de familiares y obreros fijos.

Cuando se hayan señalado estos
cupos a los agricultores que se
encuentren en los casos indica-
dos, será descontada la cuantía
total de los mismos del cupo asig-
nado al término municipal y la
diferencia que se obtenga será el
cupo de trigo que habrá de dis-
tribuirse entre los demás agricul-
torés de dicho término, de acuer-
do con lo que cada uno entregó
en la campaña que sirve de refe-
rencia y también en proporción a
la superficie de siembra de trigo
fijada a los mismos por la Junta
Agrícola Local.

g) LOS PORCENTAJES HAN DE REFE-

RIRSE A LAS ENTREGAS TOTA-

LES DE LAS PROVINCIAS Y DE

LOS MUNICIPIOS.

En la fijación de todos estos cu-
pos debe tenerse presente que los
porcentajes 60 y 65 por 100, que
se fijan en el artículo 6.° del De-
creto, habrán de referirse sola-
mente a las totales entregas de las
provincias y de los términos mu-
nicipales, pero no a las particu-
lares de los agricultores, de tal
modo que los Jefes provinciales
del Servicio Nacional del Trigo
quedan facultados para emplear
porcentajes diferentes sobre las
entregas de cada productor, según
el número de hectáreas cultivadas
de trigo, y según el número de
sus familiares y obreros fijos. En
las provincias de Albacete, Avi-
la, Badajoz, Cádiz, Cáceres, Ciu-
dad Real, Córdoba, Huesca, Jaén,

Málaga, Palencia, Salamanca, Se-

villa, Toledo, Valladolid y Zara-
goza, dichos porcentajes oscilarán
entre el 40 por 100, como míni-
mo, para los más pequeños cul-
tivadores, y el 70 por 100, como
máximo, para los que tengan sem-
bradas de trigo más de doscientas
hectáreas. En las demás provin-
cias, los porcentajes sólo deberán
oscilar entre el 50 por 100 para
los pequeños productores y el 70
por I00 para los que cultiven
más de doscientas hectáreas.

El cupo total correspondiente a
cada término municipal no podrá
sufrir variación alguna como con-
secuencia de la distribución del
mismo entre los productores y,
por tanto, la suma de los cupos
asignados a cada uno de éstos de-
berá ser igual al indicado cupo
local.

h ► LA RELACIÓN DE CUPOS ASIGNA-

DOS A CADA AGRICULTOR SE-

RÁ EXPUESTA EN EL AYUNTA-

MIENTO, PUDIENDO RECLAMAR

LOS INTERESADOS EN EL PLAZO

DE QUINCE DÍAS.

Art. 4.° La relación nominal y
detallada de los cupos de trigo
asignados a cada agricultor, con
indicación expresa de la superfi-
cie sembrada de trigo por cada
uno, será expuesta en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento des-
de el día siguiente al en que ha-
yan terminado los trabajos de dis-
tribución detallados en el artícu-
lo anterior. Los productores dis-
pondrán de un plazo de quince
días, contados desde el de la fija-
ción en dicho tablón de anuncios
de la relación antes indicada, pa-
ra hacer las observaciones y re-
clamaciones que estimen de jus-
ticia, las cuales habrán de ser di-
rigidas por escrito al Jefe provin-
cial del Servicio Nacional del Tri-
go, quien resolverá lo que proce-
da, una vez oído el informe de la
Junta Agrícola Local. Pasado el
plazo de quince días a que antes
se hace referencia, los cupos in-
dividuales que no hayan sido
protestados se considerarán ñrmes
y sin posible variación.

i) RENDIMIENTOS.

Art. 5.° Se considerarán rendi-
mientos por hectárea, correspon-
dientes a la cosecha tipo, los que
se obtuvieron en las distintas pro-
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vincias en la campaña, cuyas en-
tregas al Servicio Nacional del
Trigo sirven de base para señalar
a cada una de ellas los cupos que
se detallan en el artículo prime-
ro. Estos rendimientos tipos son
los siguientes :

Quintales

métricos

Alava ... ...
Albacete ...
Alicante ..
Almería ...
Avila ... ...
Badajoz ...
Baleares
Barcelona ...
Burgos ... ...
Cáceres .
Cácliz ..

12
6

10

3 1/2
8 1/2
7 1/2

7 1/2
8 i/2
9 1/2

5 1/2
I 1 1/a

Castellón .. 5^
Ciudad Real ...
Córdoba ... 1 U 1/2
Coruña ... a 1/2
Cuenca ... 5 1/2
Gerona ... 10 1/^
Granada ... ... 8 1/2...
Guadalajara ... 8 1/2
Guipúzcoa ... 141/2
Huelva ... 7
Huesca ... 9 i/2
Jaén ... ... 8 1/2
León ... 9 1/a
Lérida ... 8 1/2
Logroño I 4 i/2
Lugo . 10 1/2
Madrid 7 1/2
Málaga ... 8 ^/^
Murcia ... 5 1/2
Navarra I 2 r/.,
Orense ... ^ ^/2
Oviedo ... I 2 i/2
Palencia ... ... 9 1/2
Pontevedra . 14 1/z
Salamanca ... a 1/2
Santander .. 9 1/2
Segovia ... 9 1/2
$evilla ... $ 1/^

Soria ... ...
Tarragona ..
Teruel ... ...
Toledo .-.
Valencia .
Valladolid ...
Vizcaya ..
Zamora ...
Zaragoza ... ...

8 i/2
5 1/^

^ 1/2
91/•,

10 ^/2
14 ^/,
^ 7^,

8^/2
Las Jefaturas Agronómicas Pro-

vinciales procederán rápidamente
a fijar el rendimiento tipo de ca-
da uno de los términos municipa-
les de su demarcación, cuidando
que la media ponderada de todos
ellos coincida con el que antes
se señala para cada provincia.

j^ VALIDEZ DE LOS RENDIMIENTOS.

Art. 6.° Los cupos de trigo de
entrega obligatoria que se especi-
ñcan para cada una de las provin-
cias en el artículo l.° de esta Or-
den solamente serán válidos en el
caso de que en la próxima cose-
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cha el rendimiento medio unita-
rio de la provincia coincida con
el rendimiento tipo que se detalla
en el artículo anterior. Igualmen-
te los cupos de entrega obligato-
ria determinados para cada pue-
blo, en la forma que se indica en
el artículo 2.°, solamente serán
aplicables en los casos en que
se haya obtenido en el término
municipal un rendimiento medio
de trigo por hectárea igual al se-
ñalado como tipo por la Jefatu-
ra Agronómica.

k^ VARIACIONES DE LOS RENDIMfEN-

TOS.

Art. 7.° Si en la próxima co-
secha el rendimiento de trigo por
hectárea, en una determinada pro-
vincia, es diferente del considera-
do como tipo en ella, el cupo de
e n t r ega forzosa correspondiente
sufrirá variaciones, en los mismos
sentidos que las experimentadas
por el rendimiento, y cuyas cuan-
xías se señalan a continuación pa-
ra cada caso y provincia. Provin-
cias de Albacete, Badajoz, Cádiz,
Córdoba, Madrid, Navarra, Pa-
lencia, Salamanca, Segovia, Sevi-
1-la y Zaragoza : a disminuciónes
de rendimiento unitario efectivo,
con relación al tipo del diez, vein-
te, treinta y cuarenta por ciento,
c o r r e sponden, respectivamente,
reducciones en los cupos de en-
trega forzosa señalados provisio-
nalmente, del diez, veinte, trein-
ta y dos y cuarenta y cinco por
ciento ; a elevaciones del rendi-
miento unitario efectivo sobre el
tipo del diez, veinte, treinta y cua-
renta por ciento, corresponderán,
respectivamente, aumentos en el
cupo de entrega forzosa del doce,
veinticuatro, treinta y seis y cin-
cuenta por ciento, según se resu-
me en el siguiente cuadro.

Variacio n e s en
el rendimiento
efectivo con re-

lación al tipo

V ar i a ciones en
el cupo de en-
trega obligatoria
con relación al

provisional

-10°^ -10°^
- 20 ^/ - 20 %
- 30 % - 32 %
- 40 °^ - 45 %
+ 10 % + 12%
+20% +24%
+30% + 36 %
-^- 40 %, +50°^

Provincias de A 1 a v a, Avila,

Burgos, Cáceres, Ciudad R e a 1,
C u e n ca, Granada, Guadalajara,
Huelva, Huesca, Jaén, León, Lé-
rida, Logroño, Málaga, Soria, Te-
ruel, Toledo, Valladolid y Zamo-
ra : a variaciones en menos del
rendimiento del diez, veinte, trein-
ta y cuarenta por cientó, corres-
ponde en los cupos provisionales
reducciones del diez, veinte, trein-
ta y cuatro y cincuenta y cinco por
ciento ; y a variacione en más en
el rendimiento del diez, veinte,
treinta y cuarenta por ciento au-
mentos del doce, veinticinco, cua-
renta y sesenta por ciento en los
cupos, según se resumen a c.on-
tinuación :

Variacio n e s en

el tendimiento

efectivo con re-

lación al tipo

V ar i a ciones en
el cupo de en-
ttega obligatoria
con relación al

provisional

--to%
- 20 % -- 20 %
- 30 % -- 34 %

- 55 %
-^ 10 %° I 12 %
t- 20 % +25°/
+ 30 % +40%°
I- 40 % +60°^

Provincias de Alicante, Alme-
ría, Barcelona, Castellón, La Co-
ruña, Gerona, Guipúzcoa, Lugo,
Murcia, Orense, Oviedo, Ponteve-
dra, Santander, Tarragona, Va-

lencia y Vizcaya : a rendimientos
inferiores al tipo; en diez, vein-
te, treinta y cuarenta por ciento,
corresponden variaciones en me-
nos en los cupos de entrega pro-
visionales de diez, veinte, treinta
y cuatro y cincuenta y cinco por
ciento ; y aumentos del diez, vein-
te, treinta y cuarenta por ciento,
elevaciones correlativas en dichos
cupos de veinte, cuarenta, sesen-
ta y ochenta por ciento.

Variaciones en

el rendimiento

efectivo con re-

lación al tipo

^ Variaciones en
el cupo de e.n-
trega obligatoria

I con relación al
provisional

-10%
- 20 °/^
- 30 %

- 40 %
+ 10%
F 20 %
+30%
i- 40 %

--10%,
- 20 /

- 34 %,
- 55 %

20 ^^i+ ,,,
I- 40 %

^,^- 60 /„
+80°̂ °

Por medio de la correspondien-
te interpolación aritmética se cal-
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cularán las variaciones en los cu-
pos que correspondan a las osci-
laciones de los rendimientos inter-
medios entre los valores de refe-
rencia detallados en los cuadros
anteriores.

Patata de cosecha normal, 0,65
pesetas kilogramo en las provin-
cias. deñcitarias.

Estos precios se entienden pa-
ra la patata en el campo, arran-
cada y a granel, no pudiendo los
Ayuntamientos cargar impuesto ni
arbitrio bajo ningún concepto de
salida ni de tránsíto.

Se considera patata extratem-
prana la que se recolecte antes del
15 de junio ; temprana, la que se
recoja desde esta fecha al 15 de
agosto, y normal, del 15 de agos-
to en adelante.

En aquellas comarcas del Sur
y Levante en que se recoja una
segunda cosecha de patata cuyo

arranque tenga lugar a partir de
primero de diciembre, su precio
será el mismo fijado para la ex-
tratemprana, debiendo consumir-
se en la misma provincia.

1) CUPO DEFINITIVO.

Art. 8.° El cupo definitivo de
cada término municipal será el de-
terminado partiendo del tipo que
se le haya señalado previamente,
empleando las mismas escalas que
se indican en el artículo anterior.

m) FZENDIMIENTO M E D 1 O PROVIN-

CIAL.

Art. 9.° El rendimiento medio
provincial definitivo será el que
cuando llegue la época de la re-
colección marque en cada provin-
cia el Ministerio de Agricultura,
sirviendo el mismo de base con
arreglo a cuanto en esta Circular
se dispone para que el Servicio
Nacional del Trigo haga efectivos
los cupos de entrega para abaste-
cimientos.

En las misiones que dicho Mi-
nisterio encomiende a las Jefatu-
ras Agronómicas en relación con
lo anterior, el Servicio Nacional
del Trigo y las Delegaciones Pro-
vinciales de Abastecimientos y
Transportes prestarán todo el au-
xilio preciso.

Precios de la patata de
consumo

En el Boletín Oficial del Esta-
do del día 27 de enero de 1944 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura de 26 del mismo
mes, por la que se fijan los pre-
cios de la patata de consumo.

Según ella, los precios a que
ha de pagarse la patata de consu-
mo durante la presente campaña
serán los siguientes :

Patata extratemprana, 0,85 pe-
setas kilogramo en las provincias
productoras.

Patata extratemprana, 0,90 pe-
setas kilogramo en las provincias
deficitarias.

Patata temprana, 0,70 pesetas
kilogramo en las provincias pro-
ductoras.

Patata temprana, 0,75 pesetas
kilogramo en • las provincias de-
ñcitarias.

Patata de cosecha normal, 0,60
pesetas kilogramo en las provin-
cias productoras.

Precio del capullo de sedci
En el Bolefin Oficial del Esta-

do del día 6 de febrero de 1944
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, .de 3 del
mismo mes, por la que se fija en
quince pesetas el precio corres-
pondiente a un kilogramo de ca-
pullo de seda en fresco, entrega-
do por los productores durante la
campaña correspondiente al pre-
sente año.

La producción de cereales en España durante
el año 1942

El Servício de Estadística del
Ministerio de Agricultura (Sección
primera de la Dirección General
de Agricultura) ha hecho públicos
en estos días los datos estadísticos
definitivos acerca de la cosecha de
cereales del año 1942.

A pesar de los perjuicios oca-
sionados por el calor y sequía
adelantados de los meses de ma-
yo y junio de dicho año, en lo
dependiente de las circunstancias
climatológicas y respecto a las co-
sechas de la post-guerra, la de
1942 fué buena, aunque compa-
rada con las anteriores a 1936 ha-
ya de calificarse de muy mala, a
causa de la reducción de la s.uper-
ficie total de cultivo cereal y a la
falta de fertilizantes y otros me-
dios de producción. Además, la
línea ascendente señalada desde
1939 a I 941, al recobrar paulatina-
mente algo de la superficie cereal
perdida con la guerra, se quiebra
bruscamente en 1942, al acusar-
se una disminución importante en
el trigo y un estacionamiento los
demás cereales.

En cuanto a producciones uni-
tarias, salvo para el maíz y el
arroz, sí .continúan la suave ascen-
ción iniciada en 1941, sobre todo
en el centeno y la avena.

Comparadas las distintas regio-
nes españolas, aparecen casi igua-
ladas las dos Castillas, al redu-
cirse en Castilla la Nueva (con
Albacete) un 35 por 100 el culti-
vo del trigo, porcentaje de mer-

ma el más elevado de todas las
zonas cerealistas. Esta baja es se-
guida, en orden de importancia,
por Cataluña. En contrapartida li-
gera, aunque significativa, algu-
nas provincias levantinas aumen-
tan el terreno dedicado a este ce-
real.

La cebada pierde superficie de
cultivo en ambas Castillas y An-
dalucía Oriental, a cambio de
fuerte incremento a favor del cen-
teno. En Levante disminuye la
extensión dedicada al maíz, en
tanto aumenta la de la cebada.
Como novedad de la postguerra
hay que registrar la inclusión de
Andalucía en el mapo arrocero.

El valor que supone esta cose-
cha de cereales asciende al 151
por 100 del total promedio de
1931-35. El aumento de precio fué
mayor, pero el resultado es que
los productores cerealistas debie-
ron recibir por la cosecha de 1942
una cantidad de dinero menor
que el incremento de ingresos
brutos conseguido con otros cul-
tivos respecto a lo percibido por
unos y otros antes de nuestra
guerra.

En conclusión, la disminución
del disponible de trigo nacional
con relación a los años anteriores
a 1939 se debe, en gran propor-
ción, a la merma de superficie
sembrada, pero también al bajo
rendimiento debido a la falta de
abonos, principalmente, advirtien-
do que este descenso es mayor,
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en realidad, ya que muchos de
los suelos que han dejado de sem-
brarse de este cereal son de in-
ferior calidad, lo que repercutía
de modo desfavorable sobre la
producción unitaria media.

Es de celebrar la aparición de

tan útil como interesante trabajo>
la necesidad de cuya publicación
se hacía ya sentir tanto como las
estadísticas de los restantes pro-
ductos agrícolas, que seguirán a
ésta en breve plazo.

Situación de los campos
Andalucía

Totalmente terminidas las siem-
bras de cereales de otoño, hechas
este año con retraso, debido a
las circunstancias meteorológicas,
el aspecto de los campos viene
afectado por la actual sequía.

En Cádiz los cereales aparecen
algo pequeños y los sembrados
limpios de hierba. Nacieron nor-
malmente y van bien, no obstan-
te lo crudo del invierno, los ce-
reales y leguminosas de otoño, en
Córdoba. En Sevilla, donde éstos
se muestran sanos, si bien atrasa-
dos, se efectúan las labores pre-
paratorias para las siembras de
primavera. Terminó de sembrar-
se el trigo en Almería, operación
interrumpida a finales del año por
el temporal de lluvias. En Gra-
nada se espera una merma de re-
lativa importancia, debido a la
pérdida de 1as siembras hechas
sin tempero en octubre y no-
viembre.

En Jaén se van haciendo des-
pacio los barbechos, debido a que
el ganado de labor está dedicado
a la recolección de a c e i t u n a;
tiempo excesivamente seco y ca-
luroso. En Málaga se prepara el
terreno para sembrar el maíz y
los garbanzos, de los cuales em-
pezó la siembra de los negros en
la parte más templada de la pro-
vincia.

Del olivar se confirman las bue-
nas noticias de la cosecha, en
cantidad y clase, estando a pun-
to de terminar las faenas de re-
colección. En Córdoba comenza-
ron las operaciones de poda y
limpieza ; el aceite es de buena
calidad y se alcanzan buenos ren-
dimientos. En Cádiz cede algo la
cantidad, en beneficio de la cali-
dad. Comenzó en algunos oliva-
res onubenses la primera labor de
arado. En Almería es donde pre-
senta el fruto aspecto más media-
no, aunque es mejor esta cosecha

que la del pasado año. En Grana-
da ha mejorado la impresión que
se tenía, y en Jaén las lluvias del
pasado mes beneficiaron extraor-
dinariamente el fruto, hasta el
punto de que tendrá su volumen
normal. En Málaga mejoró tam-
bién, a última hora, la cosecha,
debido a las lluvias y bonanza
del tiempo.

Las labores de
cava de la vid se
da Andalucía en

arado, poda y
realizan en to-
buenos condi-

ciones de tempero. También en
las higueras y castaños de la pro-
vincia de Huelva se realizan las
operaciones de poda y limpieza y
se continúa la recolección de la
naranja, cuya cosecha es buena,
lo que puede hacerse extensivo a
los huertos de Almería.

La cosecha de patata en Huel-
va fué mala, debido a las es►asas
lluvias y fuertes fríos caídaĉ y su-
fridos durante la época de vege-
tación. Se distribuye la patata de
siembra de primavera. En Alme-

ría, terminada la sementera de la
temprana, se inicia la de cultivo
normal, con simiente nacional y
extranjera. En Granada empieza
la plantación con semilla alema-
na, en b u e n a s condiciones de
tempero.

Castilla

La falta de lluvias comienza a
notarse en los sembrados de Cas-
tilla la Nueva. Las castellanas vie-
jas se defienden mejor, hasta aho-
ra, por lo cual continúa la bue-
na impresión sobre los cultivos
de otoño.

En Avila, con aaguna dificultad
por lo continuado de las heladas,
se arican los centenos y se pre-
para el terreno para las siembras
de avena, garbanzos y trigos de
ciclo corto. En Burgos la nascen-
cia de cereales y leguminosas fué
buena.• No se han empezado las
labores en los sembrados palenti-

nos, a causa de las bajas tempe-
raturas. La segunda labor a los
garbanzales se realiza en Sego-
v i a e n medianas condiciones.
Aprovechando algunos días en
que no heló, se terminó la siem-
bra de avena y siguió la de ceba-
da tremesina y algunos trigos en
Valladolid.

En Ciudad Real se binan los
barbechos y se prepara el terre-
no para la siembra de cereales y
leguminosas de primavera. En las
zonas manchega y alcarreña de
la provincia de Cuenca, la per-
tinaz sequía y las intensas hela-
das hicieron empeorar los sem-
brados.

Comenzó la siembra de avena
y cebada ladilla en Guadalajara,
y la nascencia de las tardías de
trigo fué dificultosa y, en gene-
ral, presentan poco desarrollo. En
Madrid se disponen las tierras pa-
ra echar el trigo tremesino, la ave-
na, las almortas y los garbanzos.
En Toledo el trigo presenta buen
aspecto en los terrenos sueltos y
bien barbechados y mediano en
los restantes. Se gradea la ceba-
da temprana y continúa la siem-
bra de avena, guisantes y yeros,
no en muy buenas condiciones.

Con bastante retraso se está
terminando en Avila la recolec-
ción de la aceituna, cuya cosecha
es sólo regular, pues mucho fru-
to se heló y otro cayó con los fuer-
tes vientos de diciembre. En Ciu-
dad Real se confirma el buen ren-
dimiento en aceite, cuya cosecha
en Cuenca es escasa. En Guada-
lajara y Toledo puede darse por
terminada la recolección, reali-
zándose actualmente las cortas,
aclareos y arranques de pies vie-
jos o dañados. En Madrid em-
peoró la situación con la sequía.

De frutales, comenzó el trata-
miento de invierno contra las pla-
gas y enfermedades en Avila.

En todas las provincias caste-
llanas se realizan las labores, ca-
va y poda de la vid, siendo la más
adelantada la de Ciudad Real,
donde puede considerarse termi-
nada esta última operación.

Respecto a la remolacha, se ter-
minó la recolección y transporte
en las provincias más retrasadas,
siendo malo el resultado, en ge-
neral. En Burgos se prepara la tie-
rra para la próxima campaña.

Las labores en los futuros pa-
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tatares se realizan en todas par-
tes, habiendo terminado ya la sa-
ca de la tardía, cuya cosecha ha
sido mediana, sobre todo en Cas-
tilla la Nueva.

Aragón

El aspecto general del campo
aragonés es bueno, debido a que
las sementeras se hicieron con
buen tempero, si bien está poco
desarrollada la vegetación, como
corresponde a un invierno de la
crudeza persistente d e 1 actual.
Unica excepción es la zona de
Cinco Villas, donde los sembra-
dos no pasan de medianos, por-
que la nascencia fué tardía y con
poca agua.

Continúa la recolección de la
aceituna, aunque ya puede darse
por terminada en muchos térmi-
nos. Cosecha mediana en canti-
dad y calidad, hablendo empeo-
rado la situación desde el mes an-
terior a causa de la sequía, y, en
Huesca, también por la mosca y
la negrilla.

A pesar de la dificultad que su-
ponen los hielos, se halla prácti-
camente terminado el arranque de
remolacha azucarera.

la de limones es más abundante.
En Castellón el rendimiento es
normal .

De patata, se está realizando la
plantación de la patata tempra-
na, salvo en Murcia, donde las
labores van más retrasadas, a cau-
sa del pasado temporal.

Lebn

Buen aspecto de los sembrados,
salvo en los de algarroba zamo-
ranos, a los que han perjudicado
los hielos. En cambio, mientras en
esta provincia se dan los aricos
con buen tempero, en Salamanca
se realizan en peores condiciones.

En León terminó la recolección
de la remolacha azucarera. Tam-
bién finalizó la cogida de aceitu-
na en Salamanca. En viñedo, po-
das y abonado.

Cataluña

Los cultivos de otoño se presen-
tan bien. En Gerona comenzó la
siembra de guisantes, y en Léri-
da acabó la del arroz. Comienza
la plantación de patata temprana
en toda la zona litoral, esperán-
dose un importante incremento en
la superficie de siembra.

Se podan y labran los viñedos,
y la recolección de la aceituna
puede darse por terminada, ha-
biéndose obtenido un aceite de
elevada acidez.

En frutales se procede a la po-
da del almendro y avellano, prin-
cipalmente en Tarragona.

Extremadura

En los campos extremeños se
ven los sembrados sanos, pero
muy atrasados. En Cáceres se ari-
ca, no obstante continuar la per-
tinaz sequía, y en Badajoz se rea-
lizan labores de cultivador y pa-
ses de grada, que por la causa
anterior se hacen con dificultad
en las tierras fuertes. En los vi-
ñedos se poda y se labra. Está
terminándose la recolección de
aceituna ; el aceite es de buena
calidad y rendimiento normal. En
Cáceres se recoge la poca naran-
ja, si bien de clase excelente.

Levante

Los sembrados de la región le-
vantina presentan buen aspecto,
observando en Alicante algunas
espigas en las cebadas más tem-
pranas. En Albacete continúa la
labor de alzar, aunque dificulta-
da por el estado sanitario del ga-
nado mular. En Alicante se están
recogiendo las habas en verde.
En Murcia cesaron las lluvias, y,
debido a ellas, se presentan los
cultivos de otoño muy adelan-
tados.

De aceituna, se confirma la im-
presión que dimos el pasado mes :
cosecha buena en cantidad y acei-
te de clase excelente, salvo el
obtenido de los olivares valencia-
nos. La poda de la vid y la pri-
mera labor de arado se realizan
en buenas condiciones en todas
las provincias de esta zona.

Prosigue la recolección de
agrios, que denotan en Valencia
buena calidad, sin que hayan he-
cho daño las bajas temperaturas
registradas. En Murcia la cosecha
de naranja es inferior a la del año
último, pero el fruto muy sano ;

Rioja y Navarra

Las siembras están medianas
en Navarra, porque a las lluvias
del pasado mes siguieron fuertes
vientos e intensas heladas, y en
Rioja, porque la nascencia fué
mala, excepto en la Alta. Comien-
zan las labores preparatorias pa-
ra las siembras de primavera.

Siguen la poda y el abonado de
aceituna, con la confirmación del
pronóstico de nuestro último nú-
mero. La plantación de patata se
adelantó para aprovechar la hu-
medad del terreno.

Situación de la ganadería
Andalucía

Disminuyó la concurrencia a los
mercados en Almería, donde los
precios se mantienen sin gran va-
riación, en tanto que han bajado
en las plazas gaditanas, donde el
estado de la vegetación en dehe-
sas y pastizales es bueno. En Cór-
doba no se celebraron ferias ni
mercados d e importancia. Au-
menta el censo lanar y cabrío y
los pastos han sufrido daños por
las frecuentes heladas. La floje-
dad en las cotizaciones se man-
tiene en Granada, donde mejora-
ron algo los pastos y el estado sa-
nitario de las reses caballares y
caprinas. El censo vacuno y la-
nar disminuyó en Huelva ; 1 o s
pastizales, que habían mejorado
algo con las lluvias del pasado

mes, tienden otra vez a empeo-
rar. En cambio en Jaén la sequía
se acusa marcadamente, aunque
hasta ahora no repercute en el
estado sanitario de la ganadería.
No hubo cambio importante en
la cantidad de la población pe-
cuaria malagueña, provincia en la
que presentan las dehesas buen
aspecto. En Sevilla continúa el in-
cremento del censo en las es,pe-
cias lanar y cabría.

Castillas

Normal concurrencia en las pla-
zas abulenses, en las que conti-
núan flojas las cotizaciones y los
pastos están en plena parada in-
vernal. Desanimación en Burgos,
precios sostenidos y escasos pien-
sos. En Soria continúan muy ani-
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mados los mercados, disminuyen-
do las existencias vacunas, lana-
res y porcinas. Mientras que en
esta provincia quedan los precios
invariables, b a j a n en Segovia,
donde el aspecto general de la
ganadería es buena. En Vallado-
lid persiste la escasa concurren-
cia, y las cotizaciones sostenidas.

Sigue disminuyendo el censo
ganadero en Ciudad Real, salvo
para las reses lanares ; empeoraron
los pastos durante el mes, a cau-
sa de la falta de lluvias y las fuer-
tes heladas. La cabaña pecuaria
presenta buen aspecto en Cuen-
ca, donde no hubo ferias de im-
portancia. Pocos pastos y escasos
piensos. En Madrid subsiste el al-
za del censo lanar, mientras que
se ha detenido la registrada el mes
anterior en cuanto al cabrío. Co-
mienzan a denotar los pastos la
persistente sequía. Se mantienen
los precios sin variación en Gua-
dalajara, cuyos mercados se mos-
traron bastante animados. En To-
ledo, censo ganadero sostenido,
mercados desanimados y regular
stiuación de pastos.

I,evante

Nada nuevo a señalar en Ali-
cante, respecto a cotizaciones y
existencias ; concurrencia escasa y
bastantes pastos. La baja de los
precios en Castellón se detuvo, e
incluso se inició si:bida en algunas
especies, de las que se merma el
censo, salvo para el ganado ca-
brío. En Valencia se mantiene la
situación de precios ultimamente
registrada, siendo regular el esta-
do sanitario de la especie bo-
bina.

En Murcia vuelve a señalarse
un ligero descenso en las cotizá`-
ciones. El estado de la ganade-
ría es excelente, como correspon-
de a los abundantes pastos. En
Albacete aumentan las existencias
lanares y caprinas, mientras dis-
minuyen las porcinas ; los pastos
están medianos, pues aunque las
lluvias del mes anterior hacían es-
perar una buena vegetación, las
heladas no lo permitieron.

Cataluña

Mercados poco concurridos y
precios sostenidos en Barcelona,
donde el censo ganadero no ex-
perimentó grandes cambios. No

mejora el estado sanitario. En
cambio en Gerona ha mejorado
éste para las reses caballares ;
precios sin variación y plazas ani- ^
madas. En Lérida se obsérva es-
casa concurrencia, y tanto en es-
ta provincia como en Tarragona,
no hubo cambio sensible en las
cotizaciones.

Aragón

Continúa la baja en Huesca,

con las ferias desanimadas ; pas-
tos con escaso desarrollo. Dismi-
nuye el censo ganadero en Te-
ruel, sobre todo en las especi,^s
lanar y porcina. En Zaragoza,
provincia donde han mejorado al-
go los pastos de la zona alta, tu-
vo lugar la feria de Daroca, con
gran concurrencia de ganado ca-
ballar, mular y asnal. Se mantie-
nen las cotizaciones y se merman
las existencias de reses vacunas v
porcinas.

Cursillos sobre análisis comerciales de vinos
en Valencia

La Obra Sindical ccFormación
Profesionaln, con la cooperación
de la Estación de Viticultura y
Enología, de Requena, ha orga-
nizado un cursillo breve e inten-
sivo de iniciación de estas mate-
rias, que tendrá lugar en Valen-
cia desde el día 28 de febrero co-
rriente al I2 de marzo próximo,
en cuyo período se darán clases
teóricas y prácticas de Laborato-
rio por el personal de dicha Esta-
ción en el local de la Cámara
Oficial Agrícola (Caballeros, 32),
entidad que patrocina también es-
tas enseñanzas.

Los aspirantes deben residir en
una de las provincias de la región
valenciana, ser mayores de quin-
ce años y menores de cincuenta,
saber leer y escribir y las opera-
ciones elementales de Aritmética,
que acreditarán ante el profeso-
rado del indicado Centro, en Va-
lencia, el día 28 del corriente mes

de febrero, en el local antes men-
cionado.

L a s solicitudes, debidamente
reintegradas con póliza de I,SO pe-
setas, se dirigirán a la Jefatura
Provincial de uFormación Profe-
sional» (Marqués de Sotelo, 4), an-
tes del día 25 del mea actual. La
matrícula es gratuita. La relación
de admitidos se hará pública opor-
tunamente.

Las clases teóricas serán públi-
cas, pero los oyentes deberán ins-
cribirse también previamente.

Si no se cubrieran las plazas con
personas de la región valenciana,
s e r á n admitidos solicitantes de
otras provincias, dando preferen-
cia a las limítrofes. El importe de
viajes y estancias será de cuenta
de los cursillistas.

Los alumnos que sigan con
aprovechamiento este cursillo se
les expedirá certificado acredita-
tivo de su asistencia al mismo.

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Concurso.-En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 29 de enero pasado se anun-
ció un concurso por la Dirección de
Agricultura para cubrir las aiguientes pla-
zas vacantes de Ingenieros Agrónomos:
Una de Ingeniero Jefe de la Jefatura
Agronómica de Alicante ; una de Inge-
niero del Cuerpo en la Jefatura Agronó-
mica de Alicante ; una de Ingeniero del
Cuerpo en la Jefatura Agronómica de
Cáceres, y una de Ingeniero del Cuerpo
en la Jefatura Agronómica de Orense.

Supernumerario. - En activo: Don
Eduardo Menéndez Rodríguez.

Reingreso.-Don José Gatcía Benito.
Destinos.-A la Jefatura Agronómica

de Valladolid, don Joaquín Cruz Brú y
a la Jefatura Agronómica de Ctrense,
don Antonio Moreno Martínez.

de personal
PER[TOS AGRICOLAS

Nombramiento.-A don Emilio Sieg-
fried Heredia, Profesor Auxiliar de la
Escuela Profesional de Peritos Agrfcolas.

/ngresos.-Por oposición convocada en
21 de octubre de 1943, han ingresado en
el Cuerpo Pericial Agrícola del Estado
los Peritos Agrícolas aiguientes: Don Luis
Siegfried Heredia, don Eduardo Correa
Andrada, don Federico Villora Garcfa,
don Tomás Cuevas Cervera, don Euge-
nio Fernández Cabezón, don Ariosto de
Haro Martínez, don Enrique Gallego
Fresno, don Antonio Arenas Ortega, don
Julio César Montoro Plaza, don Francis-
co Vázquez Gabaldón, don Braulio Rada
Arnal, don Luis Yáñez Varela, don Ri-
cardo López de Merlo y don Raimundo
Alvarez Garcfa.
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Extracto de la legislación sobre

patata
A continuación damos a nuestros lec-

tores un extracto de lo legislado sobre
patata desde el año 1939 hasta el mo-
mento actual:

Orden del l^linisterio de Industria y Co-
mercio, Eecha 24 de agosto de 1939, por
la que queda en régimen de libertad y
movilización, y sin sujeción a raciona-
miento, el mercado interior de patata de
.:onsumo. (B. O. del 30 de agosto de
1939.)

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 24 de agosto de 1939, regulando
la producción de patata de siembra.
(B. O. de 31 de agosto de 1939.)

Orden del Ministerio de Obras Públi-
cas, fecha 15 de febrero de 1941, regu-
lando las facturaciones de la patata de
siembra. (B. O, del Ib de febrero de
1941.)

Circular número 219 de la Comisaría
General de Abastecimientos y Transpor-
tes, fecha 17 de septiembre de 1941, in-
terviniendo la patata de siembra.

Circular número 242 de la Comisaría
General de Abastecimientos y Transpor-
tes, dando normas para la adquisición
de patata de siembra. (B. O. de 9 de
noviembre de 1941.)

Decreto del Ministerio de Agricultu-
ra, fecha 6 de diciembre de 1941, crean-
do el Servicio Nacional de la Patata de
Siembra. (B, O, de 8 de enero de 1942.)

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 16 de mayo de 1942, fijando los
precios de la patata de consumo duran-
te dicha campaña. (B. O. de 19 de ma-
ya de 1942.)

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 16 de mayo de 1942, por la que
se aprueba el Reglamento para la or-
ganización y funcionamiento del Servi-
cio Nacional de la Patata de Siembra.
(B O, de 22 de mayo de 1942.)

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 30 de junio de 1942, convocando
a concurso para producción de patata
certificada de siembra en las provincias
de Alava y Burgos. (B. O. de 5 de ju-
lio de 1942.)

Circular número 325 de la Comisaría
General de Abastecimientos y Trans-
portes sobre concesión de reserva de pa-
tata y baja de los beneficiarios para ra-
cionamiento de dicho artículo por medio
de las cartillas de racionamiento. (B. U.

^de 18 de octubre de 1942.)

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 23 de octubre de 1942, resolvien-
do el concurso para producción de pa-
tata certificada de aiembra en las pro-
vincias de Alava y Burgos. (B. O. de 26
de octubre de 1942.)

•Circular número 344, de la Comisa-

ría General de Abastecimientos de Trans-

portes, por la que se fijan los precios

de las patatas y boniatos. (B. O. de 25

de diciembre de 1942.)

Orden de la Presidencia del Gobierno,
fecha 5 de abril de 1943, por la que se
fijan los precios de la patata de consu-
mo durante dicha campaña. (B. O. de
7 de abril de 1943.)

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 19 de julio de 1943, fijando el pre-
cio de la patata de segunda cosecha.
(B. O. de 20 de julio de 1943.)

Orden del Ministerio de Agricultura
de 9 de octubre de 1943, por la que se
convoca a concurso público la produc-
ción de patata certificada de siembra en
la provincia de Palencia. (B. O. de 13
de octubre de 1943.)

Orden del Ministerio de Agricultura
de 21 de enero de 1944, por la que se
resuelve el concurso para la producción
de patata certificada de siembra en la
provincia de Palencia. (B. O. de 24 de
enero de 1944.)

Orden de 26 de enero de 1944, por la
que se fijan los precios de la patata de
consumo. (B. O. de 27 de enero de 1944.)

Legislación de carácter general
CERTIFICADOS DE CALIDAD

DEL BRANDY

El Boletín Oficial del Estado del día 15
de enero de 1944 publica una Orden del
Ministerio de Agricultura que dice así:

aLa necesidad de vigilar cuidadosamen-
te cuanto se refiere a la calidad del Bran-
dy que se exporta a los mercados ex-
tranjeros con el fin de que el incremen-
to experimentado por las actuales cir-
cuntancias en cuanto a la cantidad, per-
sista cuando se restablezca la normali-
dad y la competencia con otros países,
aconseja establecet calidades mínimas
que respondan en todo momento a las
características exigidas en los países de
destino.

En su virtud, este Ministerio ha dis-

puesto :

1.° El análisis de las muestras de

brandy destinado a la exportación, así

como la expedición de los correspon-

dientes certificados de calidad se efec-

tuará por los Centros Agronómicos que

a continuación se relacionan, dentro de

las zonas que asimismo se expresan :

Zona 1.8 Andalucía: Almería, Málaga,

Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cá-
diz y Huelva.

Estación de Viticultura y Enología de
Jerez de la Frontera en tanto la ]efa-
tura Agronómica de Cádiz no tenga
instalado Laboratorio.

Zona 2.a Cataluña y Baleares: Barcelo-

na, Gerona, Lérida, Tarragona y Pal-
ma de Mallorca.

Jefatura Agronómica de Barcelona.

Zona 3.a Levante: Valencia, Alicante,
Murcia, Castellón y Teruel.

Jefatura Agronómica de Valencia.

Zona 4.a Madrid y resto de las provin-
cias españolas.

Jefatura Agronómica de Madrid.

2.° Con el fin de unificar criterios en
la expedición de certificados, la Direc-
ción General de Agricultura comunicará
a los citados centros las instrucciones
precisas que establezcan tanto las con-
íli^^^nes mínimas de calidad como las ca-
racterísticas exigidas por los países de
destino.

3.° En el caso de disconformidad de
los interesados con el dictamen de los
análisis realizados por los Centros co-
rrespondientes, aquéllos podrán recurrir
ante el Servicio de Defensa Contra Frau-
des, solicitando un análisis de contradic-
ción, dentro del plazo de treinta días,
a partir de la fecha en que se haya dado
cuenta del dictamen a los interesados.

Madrid, 10 de enero de 1944.-1'rimo
de Rivera.n

PRODUCCION DE PATATA DE
SIEMBRA

El Boletín Oficial del Estado del día
24 de enero de 1944 publica una Orden
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del Ministerio de Agricultura, cuya par-
te dispositiva dice así :

«Artículo I.° Se declara abierto el
concurso para adjudicar a agricultores de
la provincia de Palencia la producción
de cuatrocientas toneladas de patata cer-
tificada, convocado por Orden de este
Ministerio de 9 de octubre de 1943, cuya
cantidad se incrementa a la de seiscien-
tas toneladas concursadas entre entida-
des de la misma provincia.

Art. 2.° Se concede la producción de
quinientas toneladas de pa[ata certifica-
da en la zona de La Ojeda (provincia
de Palencia), en sus pueblos de Cubi-
llo de Ojeda y Perazancas, a la entidad
«Cultivos del Norte Patata de Siembra,
S. A.»

Art. 3.° La concesión se hace por

un plazo de diez años, a partir del in-

mediato a la fecha de notificación de la

adjudicación a la entidad concursante,

pudiendo ser prorrogada la concesión,

si se estima conveniente por el Ministe-

rio de Agricultura, a solicitud de la pro-

pia entidad, que deberá desarrollar el

plan de producción con arreglo a los

medios y planes ofrecido en su propo-

sición.

Art. 4.° Conforme dispone la base ter-
cera del pliego de condiciones, el Ser-
vicio Nacional de la Patata de Siembra
podrá desechar, dentro de los pueblos
Cubillo de Ojeda y Perazancas, las tie-
rras que no deban dedicarse a eata pro-
ducción.

Art. 5.° Siendo la propuesta de la

Sociedad concesionaria en el sentido de

producir la patata certificada por medio

de agricultores colaboradores, deberá pa-

gar a éstos por la producción que le re-

coja, como mínimo, el precio que fije el

Ministerio de Agricultura.

Art. 6.° Para dar cumplimiento a lo

que preceptúa la base doce del pliego

de condiciones, la aSociedad Anónima
Cltivos del Norte Patata de Siembran de-

positará en metálico o valores públicos,

en un plazo no superior a quince días

hábiles, a contar de la fecha de noti-
ficación de la adjudicación, en la Caja

General de Depósitos de Madrid, en con-

cepto de fianza de6nitiva, la cantidad de

veinticinco mil pesetas.

Art. 7.° Se declara desierto el con-
curso por lo que se refiere a la concesión
anunciada correspondien[e a la zona La
Valdivia.

Madrid, 21 de enero de 1944.-Primo
de Riuera.»

NORMAS PARA LA FORMA-
CION DE NUEVOS CATASTROS

DE LA RIQUEZA RUSTICA

EI Boletín Oficial del Esfado del día 4
de febrero de 1943 publica una Orden
del Ministerio de Hacienda, cuya parte
dispositiva dice así:

«I.° Los trabajos de Catastro de la Ri-
queza Rústica a cargo del Ministerio de
Hacienda se realizarán basándose en los
planos parcelarios levantados por el Ins-
tituto Geográñco y Catastral, o sobre las
fotografías del terreno, debidamente am-
aliadas, de conformidad con lo dispuesto

en e! artículo 5.° de la Ley de 6 de agos-
to de 1932.

Además de estos trabajos se atenderá

a la conservación de los Catastros ya rea-

lizados y de los que se formen en lo su-

cesivo.

2.° El volumen de trabajo a realizat
será de 470.000 hectáreas anuales de nue-
vos Catastros sobre fotografías del terre-
no, y 1.190.000 sobre los planos parce-
larios de los términos municipales levan-
tados por el Instituto Geográfico, con
arreglo a los planes que se formulen de
acuerdo co q la Dirección General de Pro-
piedades y Contribución Territorial, y de
1.660.000 hectáreas de revisión de carac-
terísticas catastrales y aplicación de nue-
vos tipos imponibles a las valoraciones
de los Catastros en vigencia.

3.° Para el cálculo anual del rendi-
miento de trabajo de cada Perito Agríco-
la o Ayudante de Montes se estima que
puede realizar 14.000 hectáreas-parcela si
trabaja sobre planos topográficos parce-
larios o revisiones con documentación
gráfica, y de 10.000 hectáreas si opera
sobre fotografías aéreas del terreno.

4.° Sin perjuicio de las Facu'tades que
se conceden a las Diputaciones Provin-
ciales y Ayuntamientos en el número
sexto de la presente Orden, la forma-
ción de nuevos Catastros, ya se trate de
valoraciones sobre planos parcelarios o
de características físicas y económicas
sobre fotografías del terreno, se efectua-
rá por contrata, mediante adjudicaciones
parciales e independientes para cada Mu-
nicipio, las cuales habrán de recaer ne-
cesariamente en Ingenieros Agrónomos y
de Montes, auxiliados por Peritos Agrí-
colas o Ayudantes de Montes .

Queda reservada en todo caso al per-
sonal facultativo agronómico del Catas-
tro de Rústica la dirección, inspección,
comp:obación, recepción y liquidación de
los referidos trabajos, así como tam-
bién la fotmación de los cuadros provin-
ciales de tipos evaluatorios y la determi-
nación de los locales de cada Municipio
con la intervención del Servicio de Va-
loración Forestal.

En las provincias total o parcialmente
en régimen de conservación, los nuevos
Catastros podrán ser realizados por el per-
sonal de Ingenieros, Peritos Agrícolas y
Ayudantes de Montes adscritos a las Ofi-
cinas catastrales del Ministerio de Ha-
cienda.

5.° Será objeto de contrata el conjun-

to de los siguientes trabajos, según se

trate de Catastros sobre planos arance-

larios o sobre fotografías del terteno:

A) Catastros sobre planos fopográf icos
parcelarios.

a) Comprobación y rectificación de los

nombres de los contribuyentes que deban

figurar como propietarios o poseedorea

de cada parcela catastrada.

b) Rectificación del cultivo o aprove-
chamiento asignado a cada parcela y se-
ñalamiento gráfico y literal de las aub-
parcelas de cultivo o calidad que deben
diferenciarse dentro de cada parcela a
los efectos de su valoración, haciendo
constar en la libreta de campo todos los
datos adquiridos.

c) Clasi6cación local de cada parcela
o subparcela de cultivo o calidad.

d) Redacción y tramitación reglamen-
taria, hasta su aprobación por la ]un-
ta Pericial, de las relaciones de carac-
terísticas parcelarias y formación de los
resúmenes de superficies por clases de
terreno dentro de cada cultivo o aprove-
chamiento.

e) Aplicación de los tipos evaluatorios

que, previos los trámites reglamentarios,

se asignen para el Municipio por el Ser-

vicio Provincial de Catastro de Rústica

hasta determinar el líquido imponible co-

rrespondicnte a cada parcela.

f) Resúmenes de riqueza resultantes
por cultivo y aprovechamiento o clases
dentro de cada polígono catastral, para
deducir la total del término municipal.

g) Redacción de hojas catastrales, con-
signando los linderos y derás característi-
cas económicas y jurídicas de cada par
cela.
h) Fo:t ^ación de cédulas de propiedad
por contribuyente, relacionando todas las
parcelas poseídas por el msimo dentro
del término municipal.

i) Padrón de riqueza por orden al-
Eabético de contribuyentes.

j) Lista cobratoria.

B) Catastros sobre fotografías del terreno.

La identificación parcelaria, con repre-
sentación grá6ca de los linderos, sobre
fotografías, con el número correapon-
diente a cada una de ellas.

b) Libretas de campo, donde habrán
de figurar y se transcribirán literalmen-
te, según se vayan identificando, el nú-
mero de la parcela, subparcela en su ca-
so, nombre del propietario o poseedor,
extensión, cultivo o aprovechamiento, cla-
se local, riqueza resultante y los demás
datos técnicos adquiridos.

c) Eatado de lecturas y medición pla-
nimétrica de cada parcela o subparcela.

d) Redacción y tramitación reglamen-
taria de los documentos ya rescñados en

el epígrafe anterior, apartados d) a j),

ambos inclusive.

Los diversos modelos oficiales para la
ejecución de los trabajos reseñados en
ambos epígrafes, así como las planime-
trías y documentos fotográficos, serán fa-
cilitados por las Oficinas provincialea
del Catastro de Rústica.

6.° Los nuevos Catastros podrán rea-
lizarse a iniciativa del Ministerio de Ha-
cienda o de las Diputaciones Provincia-
les y Municipios interesados, aisladamen-
te o mancomunados con dicho fin.

Los planes sobre nuevos Catastros que

se proyecten por el Ministerio de Hacien-

da se publicarán en el Boletín Oficial

del Estado y en el de la provincia a que

se refieran, para conocimiento del per-

sonal facultativo que le interese reali-

zar es[os trabajos por contrata y de los

Ayuntamientos y Diputaciones a quienes

afecte, para que, de acuerdo o indepen-

dientemente si no existiese conformidad,

puedan manifestar el propósito de rea-

lizarlos y conservarlos a su costa, a cuyo

efecto dichas Corporaciones dispondrán

del plazo de un mes, contado a partir

de la publicación en el Boletín Oficia/ de

la provincia. Después de mani(estar sus

deseos de realizar estos trabajos, debe-

rán proponer los planes correspondientes
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en un nuevo plazo de dos meses, den-
tro de las normas 21 a 27, inclusive, de
las Instruccione_s de 13 de marzo de 1942,
dictadas para regular las funciones de
las Diputaciones provinciales y Ayunta-
mientos en relación con el perfecciona-
miento y mejora de los Registros fisca-
les y Amillaramientos.

Transcurridos los respectivos plazos sin

que las Corporaciones respectivas formu-

len sus planes de actuación, los traba-

jos los acometerá directamente el Minis-

terio de Hacienda, bien por su propio

personal o ya por contrata, perdiendo en-

tonces todos los derechos la Diputación

Provincial y los Ayuntamientos. Tam-

bién los perderán cuando no principien o

terminen los trabajos dentro de los pla-

zos convenidos.

7.° Independientemente de los planes

formulados por el Ministerio de Hacien-

da, los Ayuntamientos y Diputaciones

Provinciales que estimen conveniente o

necesaria la formación del Catastro en

determinados Municipios o comarcas, re-

mitirán a la Dirección General de Pro-

piedades y Contribución Territorial los

correspondientes planes de trabajo, para

que una vez aprobados por este Ministe-

rio puedan iniciarlos dentro de las nor-

mas generales y de las especiales que se

señalaren al dictar el acuerdo.

8.° Por la formación de los nuevos

Catastros realizados por las Diputacio-

nes Provinciales y Ayuntamientos, bien

a su iniciativa o secundando la del Mi-

nisterio de Hacienda, tendrán derecho 0

percibir el cincuenta por ciento de la

cantidad que resulte de aplicar las tari-

fas establecidas para el caso de efectuar-

se por contrata. De no existir crédito en

presupuesto su(rciente para atender a los

planes formulados por dichas Corpora-

ciones, podrán realizarse a costa de és-

tas, si lo estimasen pertinente.

9.° Lo dispuesto en los números an-
teriores respecto a formación de Catas-
tros a iniciativa y a costa de las entida-
des provinciales y municipales no regirá
para las provincias de Almería, Bada-
joz, Cáceres, Huelva, Segovia, Valencia
y Valladolid, que prácticamente se ha-
Ilan en régimen de conservación catastral
y en las cuales se reserva el Ministerio
de Hacienda la formación del Catastro
en los términos municipales que aún sub-
sisten en régimen de Amillaramiento.

10. Las Diputaciones Provinciales y

Ayuntamientos que, a tenor de lo dis-

puesto en los números sexto y octavo,

sustituyan los Amillaramientos y Regis-

ttos fiscales de la riqueza rústica por Ca-

tastros sobre planos topográ6cos parce-

larios o sobre fotografías del terreno con-

tinuarán con derecho a participar en las

cuotas del Tesoro de la Contribución Te-

rritorial rústica y pecuaria, en la forma

y cuantía dispuestas en los artículos sex-

to, séptimo y octavo de la Ley de 26 de

septiembre de 1941, a partir de las fe-

chas en que comiencen a surtir efecto los

documentos cobratorios por ellas forma-

dos y mientras tales Corporaciones cum-

plan a satisfacción de la Hacienda las

obligaciones fiscales que se hayan impues-

to, según se ordena en el artículo sexto
del citado Cuerpo legal.

La participación temporal y extraor-

dinaria del cincuenta por ciento sobre

los aumentos de recaudación por cuo-

tas del Tesoro debidos exclusivamente a

la iniciativa y gestión de los Ayunta-

mientos y Diputaciones Provinciales se

computará, en los Catastros formados por

dichas Corporaciones, a base de la di-

ferencia entre la total recaudación deri-

vada del nuevo Catastro y lo que co-

rrespondiese a la riqueza global señalada

por el Ministerio de Hacienda para su

repartimiento dentro del respectivo Mu-

nicipio.

Si al iniciarse el expediente catastral
se hallara en trámite el señalamiento mu-
nicipal de riqueza, se continuazá éste
hasta su acuerdo definitivo, con el fin de
determinar la base de partida a los efec-
tos del párrafo anterior.

I I. La formación de nuevos Catastros
se temunerará por hectárea-parcela, a
tazón de 3,50 pesetas los Catastros par-
celarios y de 6,125 pesetas los realiza-
dos sobre fotografías del terreno. Cuan-
do se realicen por personal de plantilla,
dichas remuneraciones se reducirán a 3,00
y 5,25 pesetas, tespectivamente.

En uno y otro caso, estas remunera-
ciones por hectárea-parcela, en las que
están incluídos todos los trabajos deta-
Ilados anteriormente, podrán ser altera-
das en más o en menos para cada térmi-
no municipal como consecuencia de apli-
car las tarifas de trabajos administrati-
vos a destajo por unidad parcela con car-
go al 14,75 por 100 de la retribución
total del trabajo realizado por personal
de plantilla, y al 12,60 por 100 del con-
tratado.

12. Para determinar el coste de los
trabajos de un término municipal se mul-
tiplicarán las hectáreas que contenga ca-
da uno de los grupos A), B) y C) que
constituyen el término por el coeficien-
te que corresponda, según se determina
a continuación, y su resultado por el cos-
te de la unidad hectárea-parcela :

NúmeraciGn Paroclo mrdia

3
4
5

8

13. En cada provincia se establecerá

un registro del personal facultativo que

solicite los trabajos catastrales por con-

trata que se especifican en los números

anteriores.

En dicho registro se inscribirán, por

orden cronológico de peticiones, todos

los aspirantes, con el detalle del título

Facultativo que posean y cargo o destino

que desempeñen.

Con los datos que figuren en los re-
feridos registros se formará una relación,
firmada por el Jefe de la Oficina provin-
cial del Catastro, y se elevará a la Di-
rección General para la adjudicación de
los trabajos.

14. Los ingenieros y Peritos Agríco-
las y Ayudantes de Montes que realicen
trabajos por contrata darán cuenta a la
Jefatura provincial del Catastro, con la
debida antelación, para que aquéllos pue-
dan ser comprobados, de las fechas en
que realicen las siguientes fases del tra-
bajo:

I.^ Período geométrico, que compren-

derá desde la iniciación de los trabajos

hasta que se termine la representación

gráfica de los linderos de cada parcela
y la redacción de las relaciones de con-

tribuyentes. Este período sólo existirá en

los casos de Catastros sobre fotografías.

2.a Período de calificación ,y clasifi-

cacíón, que [erminará una vez expues[as

al público, durante el plazo reglamenta-

rio, las relaciones de características par-

celarias y hechos los resúmenes por cul-

tivos y clases, después que hayan sido

resueltas las reclamaciones que puedan

presentar los preguntos contribuyentes y

recaído acuerdo aprobatorio de la Junta

Pericial.

3.1 Período eualaatorio, que termina
una vez que, seguidos los trámites re-
glamentarios, sea aprobado el cuadro de
[ipos evaluatorios del [érmino municipal,
confeccionadas las catastrales y cédulas
de propiedad y terminada la formación
del padrón de la riqueza rústica y la lis-
ta cobratoria.

Sin perjuicio de la dirección e inspec-
ción permanente de los trabajos, confia-
das a los Servicios Central y Provincial

Nendimiento en hectárens ^tC._
Ils.

Pnrnrecision°s Pnrn
y pnrcelario fotogrnlfns

- Coe(icientc de fijación
dcl rendimicn^o en re-
lacitin con la he°túron-

Ilfl l'CCIR

A) Extensiones parceladas.

1 Sin exceder de 0,15 7.000 5.000 2,00
2 --- 0,25 8.000 5.714 1,75

6 - 1,75 17.500 12.500 0,80
7 -- 2.25 20.000 14.285 0.70

0,50 10.000 7.142 1,40
0,80 12.500 8.928 1,12

I,00 14.000 módulo 10.000 módulo 1,00

9 -- 4.00 28.000 20.000 0,50

10 - 7,00 35.000 25.000 0,40
Il Hasta 9 o más 40.000 28.571 0,35

3,25 25.000 17.857 0,56

B) Extensiones adehesadas.

Más de 200 45.000 33.333 0,30

G) (;randes masas forestales.

Más de 500 50.000 35.714 0,28
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del Catastro, aerá preceptiva la compro-
bación y recepción provisional por las ]e-
faturas provincialea al finalizar el prime-
ro y segundo período, así como la dehni-
tiva al terminar el tercero.

El personal que realice dicho trabajo
percibirá el 20 por 100 de la cantidad
calculada al iniciarlos, el 20 por 100 al
terminar los relativos al primer período,
el 20 por 100 al final del segundo, ha-
ciéndose la liquidación del resto al aer
aprobados definitivamente les referidos
trabajos.

En los casos de revisiones generales
de características y de Catastros sobre
planos parcelarios, las percepciones se
distribuirán en la siguiente forma : el 20
por 100 al iniciar los trabajos, el 40 por
100 al terminar el período de cali6cación
y clasificación, y el resto de la liquida-
ción total a la aprobación definitiva de
los miamos.

Cuando se trate de ttabajos sobre fo-
tografía, el cálculo de la retribución co-
rrespondiente al primer período de tra-
bajo se fundará en el supuesto de que
la superficie media de la parcela sea la
hectárea. Para los restantes períodos se
tendrá en cuenta el resultado de los tra-
bajos correspondientes a dicho período.

Las cantidades correspondientes a cada

uno de los períodos de trabajo, que se

librarán al Jefe provincial del Catastro

-excepto el 3 o el 2,60 por 100, aegún

se trate de trabajo realizado por perso-

nal de plantilla o personal contratado,

que ae librará al Jefe del Servicio Cen-

tral-y que serán distribuídas con arre-

glo al número 17 de esta disposición, ae

justificarán en la siguiente forma: cada

uno de los tres 20 por 100 que el per-

sonal ha de recibir con anterioridad a

la terminación de su trábajo, con nómi-

na o relación firmada por cada uno de

los interesados de la cantidad que per-

cibe y certificación del Jefe provincial
en la que conste el número de hectáreas

aeñaladas a cada uno para la realización

del servicio cuando se trate de la inicia-

ción, o la certiñcación que exprese tener

terminados los trabajos relativos al pri-

mero o al segundo período para percibir

el segundo o el tercer 20 por 100, y el

resto, o aea la liquidación definitiva, que

se hará por la diferencia entre las canti-

dades percibidas y lo que importe el tra-

bajo de6nitivamente aprobado a cada

uno con certificación del Jefe del Servi-

cio de la Dirección General, en que cons-
te la aprobación de los referidos tra-

bajos.

Las incidencias que se produzcan du-
rante el primer año de vigencia de los
nuevos Catastros o de las revisiones que
sea consecuencia de infracción de proce-
dimiento o quebrantamiento de forma,
deberán ser solventadas por el personal
que haya realizado los trabajos, sin de-
recho a percepciones de ninguna clase.

15. En cada una de las provincias

en la que estén ya terminados los tra-

bajos de Catastro y totalmente en régi-

men de conservación, así como en aque-

llas otras actualmente en ejecución, se

constituirá una Brigada de conservación,

compuesta por un Ingeniero Agrónomo

y el númeto de Peritos Agrícolas con-

aervadores necesarios en relación con el

de parcelas y propietarios que forman

las zonas hoy establecidas o que en lo
sucesivo se establezcan.

Los trabajos ordinarios de conservación
que sean motivo de comprobación sobre
el terreno se justificarán normalmente en
función del trabajo útil realizado y con
arreglo a las tarifas de módulos que se
establecen en esta Orden ministerial.

Los trabajos especiales de conserva-
ción para revisión general de las carac-
terísticas parcelarias y aplicación de los
nuevos tipos evaluatorios se remunera-
tán con arreglo a las percepciones y es-
cala que se establecen en los números I I
y 12 para trabajos sobre planos parce-
larios.

No obstante, cuando se trate de tér-
minos municipales con documentación
gráfica muy deficiente que obligue a la
rectificación de los croquis en más de un
50 por 100 de su extensión, las percep-
ciones y cómputo de trabajo serán las
mismas que ae establecen para los Ca-
tastros sobre fotografía del terreno, a ra-
zón de 5,25 pesetas la hectárea-parcela.

16. E1 cupo provincial de trabajo
a realizar anualmente pot los func:ona-

rios facultativos de la conservación catas-
tral será señalado por la Dirección Ge+

neral de Propiedades y Contribución Te-

rritorial, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de cada provincia, núme:o de

funcionarios y estado de la documenta-
ción.

La transformación de los Avancea ca-
tastrales en Catastros topográficos parce-
larios podrá ser realizada por el personal
facultativo de plantilla.

17. La retribución total del traba-
jo realizado por cada Brigada consti-
tuída por personal de plantilla al servi-
cio de la Hacienda se distribuirá en la
siguiente forma:

14,25 por 100 Ingenieros Jefes provin-
ciales y de Brigada.

4,75 por 100 Ingenieros de Montes.
9,50 por 100 Peritos Agrícolas y Ayu-

dantes de Montes (47,50 por 100 en re-
lación a su trabajo individual).

1,50 por 100 Perito Agrícola Secretario,

sobre la percepción que le corresponda.
14,75 por 100 Redacción de documen-

tos.

Estos trabajos de redacción de docu-

mentos se liquidarán con arreglo a las

tarifas que oportunamente se fijarán por
este Ministerio y se encomendarán pre-

ferentemente al personal administrativo
afecto al Servicio de Catastro.

Cuando se trate de formación de nue-
vos Catastros sobre fotografías del te-
rreno, se agregará a las cantidades ante-
riores a percibir por los Peritos Agrícolas
y Ayudantes de Montes el 2.38 por 100
que les corresponde en concepto de su-
per6ciación e identiñcación de parcelas
sobre el terreno.

Los Ingenieros Jefes provinciales y los
Secretarios no percibirán en ningún caso
mayores cantidades que las correspon-
dientes a la aplicación del tanto por
ciento sobre el trabajo realizado por una
Brigada formada con un Ingeniero y cin-
co o cuatro Peritos de plantilla, según
se trate de revisiones y parcelarios o fo-
tografías, aunque hubiera mayor núme-
ro de ellas en la ptovincia.

En concepto de indemnizaciones y ho-
norarios, el personal del Servicio Central

encargado de la dirección de los traba-

jos percibirá, en los plazos señalados en

el número 14, el 3 por 100 del total de

todos los que se realicen en las provin-

cias, y será distribuído en la aiguiente

{orma :

Ingenieros Jefes del Servicio de Ca-
tastio de la Riqueza Rústica y del Ser-
vicio Forestal (cada uno), 0,35 por 100.

]ngenieros Jefes de las Secciones de
Conservación y Formación de nuevos Ca-
tastros (ídem íd.), 0,31 por 100.

ingenieros del Servicio Central e ln-
geniero de Montes afecto al mismo (ídem
íd.), 0,26 por 100.

Peritos Agrícolas del Servicio Central
(ídem íd.), 0,15 por 100.

18. Del coste total de formación
de nuevos Catastros por contrata se de-
traerá el 16,15 por 100 para remune-
tar los servicios que se atribuyen por
el penúltimo pártafo del número cuar-
to de la presente Orden al personal fa-
cultativo del Catastro de Rúatica, y se-
rá distribuído en la aiguiente forma:
el 2,60 por 100 para el Servicio Central,
en la misma proporción aeñalada ante-
riormente para la distribución del 3 por
100 ; el 12,25 por 100 para el Ingeniero
Jefe Provincial, y el 1,30 por 100 para
el Perito Secretario.

Los trabajos de redacción de docu-
mentos se liquidarán como si ae tratase
de trabajos realizados por personal de
plantilla, con cargo al 12,60 por 100 de
la retribución global del trabajo contra-
tado. Aquellos trabajos adminiatrativoa
podrán realizarse o adjudicarse libremen-
te por el Jefe de la Brigada.

19. Los funcionarios que interven-

gan en los trabajos ordinarios de con-

servación tendrán derecho a percibir las

remuneraciones que se señalen, aegún las
siguientea normas:

l.° Recfamac^ones de agravios que

requieran Ia comprobación sobre el te-
rreno o investigaciones:

a) Cuando se trate de varias reclama-
ciones dentro de un término municipal,
se estimará en 60 hectáreas-parcela el
módulo de trabajo.

b) En los casos de reclamacionea ais-
ladas en términos municipales en los que
no hubiera que realizar níngún otro tra-
bajo de Catastro y la extensión de las
parcelas a revisar no alcance la seña-
lada para un módulo, el funcionario al
que ae le encomiende justificará, como
mínimo, la cantidad correspondiente al
0,50 del módulo.

2.a Particiones o anexiones de parce-
fas y ofros:

Cuando se trate de particiones o ane-

xiones de parcelas, alteraciones en las
calificaciones o clasificaciones de los pre-

dios a la terminación de los plazos de

las exenciones temporales, así como en

cualquier otro trabajo análogo que requie-

ra comprobación sobre el terreno, se

computatán a los funcionarios que inter-

vengan los mismos rendimientos que en

los casos anteriores.

La percepción por cada módulo será
la siguiente:

Módulos en equivalencia de dietas y
honorarios: Ingenieros, 250 pesetas ; Pe-
ritos Agrícolas y Ayudantes de Montea,
187,50 pesetas.
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Módulos en equivalencia de jomales
de campo, caballerías, etc.: Ingenieros,
Peritos y Ayudantes, 75 pesetas.

Módulos en equivalencia de locomo-
ción : Ingenieros, 40 pesetas ; Peritos y
Ayudantes: 26,50 pesetas.

En las inspecciones y comisiones espP-
ciales que realicen los Ingenieros y per-
sonal facultativo auxiliar del Servicio
Central ae dispondrá en cada caso por
el Director general de Propiedades y
Contribución Territorial el número de
dietas que cada funcionario podrá jus-
tiEicar en relación con el trabajo que se
le encomiende y los gastos de locomo-
ción que los citados servicios originen.

Si estos trabajos requieren comproba-

ciones en el campo, percibirán las can- '

tidades que correspondan al trabajo rea-

lizado y con arreglo a la tarifa de mó-

dulos establecida en el párrafo anterior.

La justificación pot el personal facul-

tativo del trabajo realizado se hará por

certificaciones de los Ingenieros Jefes pro-

vinciales, el cual habrá sido acordado
previamente por el Ditector general de

Ptopiedades y Contribución Territorial

al aprobar los planes anuales de cada
provincia.

20. Los Ingenieros de ' Montes del
Servicio de Valoración Forestal forma-
rán los cuadros de tipos evaluatorios de
los aprovechamientos forestales y su
aplicación a las zonas o fincas de su es-
pecialidad técnica, en la forma ya esta-
blecida por la Chden ministerial de 16
de diciembre de 1941.

Los Ayudantes de Montes podrán rea-
lizar las calificaciones y clasihcaciones lo-
cales de los diversos cultivos y aprove-
chamientos en la miama forma que lo
realicen los Peritos Agrícolas.

Las percepciones serán iguales a las
asignadas al personal facultativo agronó-
mico, debiendo los ingenieros de Mon-
tes completar, en lo que respecta a su
especialidad, el trabajo realizado por los
Agrónomos correspondiente a tres Bri-
gadas de conservación catastral o de for- `^`
mación de nuevos Catastros sobre planos
topográfico-parcelarios o sobre fotografías
del terreno.

21. Una Comisión compuesta de dos

Ingenieros Agrónomos del Servicio Cen-

tral del Catastro de Rústica y un Inge-

niero de Montes del de Valoración Fo-

restal procederá con urgencia a clasifi-

car por provincias las positivas directas

y ampliaciones fotográficas de los tér-

minos municipales para que puedan ser

utilizadas en la formación de nuevos Ca-

tastros que ae acuerde por la Dirección

General de Propiedades y Contribución

Territorial. Un Secretario técnico regi-

rá los talleres de fotografía y ejecutará

la labor que deba realizarse para el des-

arrollo de los mismos.

Para cumplimiento de lo dispuesto en

el párrafo anterior, y sin perjuicio de

los trabajos a realizar para las investiga-

ciones generales sobre el Amillaramien-

to. será función de la Comisión:

I.^ Proponer el plan anual de traba-

jos fotográficas precisos para el Servicio

de Catastro de la Riqueza Rústica.

2.^ Proponer los planes mensuales de
esta clase de trabajos que deban reali-
zarse en los talleres fotográficos del Mi-
nisterio de Hacienda, fijando las escalas

a que deban obtenerse las ampliaciones.
Corresponderá a la Secretaría Técnica

la dirección de los talleres y Jefatura
del personal de los mismos para la eje-
cución de los referidos trabajos.

Además del personal actualmente ads-
crito a los talleres de fotografía, podrán
contratarse accidentalmente Fotógrafos de
laboratorio, Retocadores o Delineantes,
retribuyendo su labor mediante tarifa por
unidad de obra realizada, sin derecho a
sueldo, jornales ni ninguna otra clase
de remuneraciones.

22. Deberá cuidarse muy especial^
mente por las Jefaturas Provinciales del
cumplimiento de los artículos 38 de la
Ley de 23 de marzo de 1906 y 68, 88 y
89 del Reglamento de 23 de octubre de
1913, que se refieren a las relaciones del
Servicio de Castastro con los funcior.a-
rios de orden judicial, con los Registra-
dores y Notarios.

En el caso en que comprueben que
se han realizado inscripciones y asien-
tos en los Registros de la Propiedad sin
acompañar las certificaciones del Catas-
tro, se procederá en la forma dispves-
ta en el último párrafo del artículo 89
del citado Reglamento.

23. La Comisión nombrada por Or-

den ministerial de 30 de septiembre de

1942 para redactar un texto refundido

de todas las disposiciones reguladoras

de la ejecución y conservación del Ca-

tastro de la Riqueza Rústica deberá pre-

sentar ultimados sus trabajos antes de

primero de mayo próximo.

24. Cuando los trabajos de formación

de nuevos Catastros o revisión de los

existentes estén totalmente ultimados en

6n de ejercicio aurtirán efectos tribu[a-

rios a partir del ejercicio siguiente.

25. Quedan derogadas cuantas dispo-
siciones se opongan a la presente Orden
ministerial. Por la Dirección General de
Propiedades y Contribución Territorial se
dictarán las instrucciones necesarias pa-
ra su cumplimien[o.

Transiforio. En los términos munici-

pales en los que estén ya iniciados los

trabajos como consecuencia de las ante-

riores campañas se hará el cómputo de

los que faltan por realizar y se conti-

nuarán hasta su terminación, con arreglo

a las normas establecidas en esta Or-

den ministerial, liquidándose solamente

las hectáreae-parcela que queden por ul-

timar en trabajos de campo y la redac-

ción total de la documentación adminis-

trativa.

Madrid, 1 de febrero de 1944.-J. Ben-
jnmea.n

EXTRA CTO
DEL «BOLETIN OFICIAL»

Mutualídad de Funcionarios del Mínís-
terío de Agrlcultura

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 18 de diciembre de 1943, por

el que se crea la Mtttualídad GenerN.l

de Funcionaríos de dicho Mínísterio.

(aB. O.u del 2 fle enero de 1944.)

AGRICULTURA

Liquídación de la campaita azucarera
1943-1944

Orden de la Presídencía del Gobierno.

fe^ha 31 de díciembre de 1943, sobre Ii-
quidacíón de la campafia azucarera

1943-1944. (aB. O.» del 2 de enero de
1944. )

Relacíones entre el Instituto y la Obra

Slndical de Colonizacíón

Orden del Mínísterío de Agrícultura,

fecha 29 de díciembre de 1943, por la

que se regulan las relaciones del Insti-

tuto y la Obra Síndical de Colonlzación,

en lo que afecta a parcelación de fíncas,

con arreglo al Decreto de 23 de julio

de 1942. (aB. O.» de 2 de enero de
1944.)

Keglamentos de la Obra Sindícal de Co-

lonizacíón

Adminístracíón Central. - Disposíción
de la Subsecretaría de Agrícultura, fe-

cha 7 de enero de 1944, transcribiendo
los Reglamentos de la Obra Síndícal de
Colonízacíón y del Registro de Grupos

Síndicales. (aB. O.» del 13 de enero
de 1944. )

Supernumerarios en activo

Orden del Mínísterio de Agrtcultura,

fecha 1 o de enero de 1944. por la que

se díctan normas aclaratorías para ap?í-

cacíón de la Ley de 8 de diciembre de
1941 sobre funcíonaríos supernumera-

ríos en actívo. (aB. O.» del 14 de ene-
ro de 1944.)

Certiflcados de calídad del brandy

Orden del Mínísterio de Agricultura,

fecha 10 de enero de 1944, por la que

se establecen los Centros Agronómícos

que han de expedir los certiflcados de

calidad del Brandy destinado a la ex-
portacíón y condíciones mínímas de
►alidad que han de exígirse. (aB. O.»
del 15 de enero de 1944.)

Precios de azúcar estuchada

Admínistración Central.-Circular nú-

mero 427 de la Comisarfa General de
Abastecímientos y Transportes, fecha

10 de enero de 1944, por la que se anu-

la la 399 y se fljan los precios de azú-

car estuchada. (aB. O.» del 16 de enero
de 1944.)

Orden Civil del Méríto Agrfcola
Orden del Minísterío de Agrícultura,

fecha 17 de enero de 1944, por la que
se onvalidan en sus respetivas condeco-
racíones de la Orden Civil del Mérlto
Agrícola a los seflores que se índican.
(aB. O.n del 20 de enero de 1944.)

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 18 de enero de 1944, por la que

se concede la condecoración de Comen-

dador de número de la Orden Civil del
Méríto Agrícola a don Florentino Az-
peítia y Floren. ( aB. O.n del 20 de ene-
ro de 1944.)
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Ingreso en el Cnerpo Perícial Agrícola

del Estado

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 21 de enero de 1944, por la que

se relacíonan los opositores que adquie-

ren derecho a ingresar en el Cuerpo

Perícial Agrícola del Estado. («B. O.»

del 22 de enero de 1944.)

Precios del algodón

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 21 de enero de 1944, por la que

se estable^e una prima especial de 0,25

pesetas por kilogramo para el algo3ón

rccolectado en zonas de secano en la

campaña 1943 y precios para el algo-

dón bruto en la de 1944. («B. O.» del

2-1 de enero de 1944.)

Produceión de patata de siembra

Orden dcl Ministerio de Agricultura,

fecha 21 de enero de 1944, por la que

se resuelve el concurso para patata de

siembra convocado por Orden del 9 de

octubre de 1943. («B. O.» del 24 de ene-

ro de 1944.)

Yeedores del Ser^^icio de Defensa contra

Fraudes

Administración Central.-Resolviendo

las oposiciones para cubrir plazas va-

cantes en el Cuerpo de Veedores del

Servicio contra Fraudes anunciadas en

el cBoletín Oficial del Estado» de 3 de

septiembre de 1943. («B. O.» del 25 de

enero de 1944.)

Reglamento del Instítnto ('xeoRráfico

('atastral

Decreto de la Presidencía del Go-

bierno, fecha 22 de enero de 1944, por

el que se aprueba el Reglamento del

Instituto Geográflco Catastral. («B. O.»

del 27 de enero de 1944.)

I'recios de la patata de consumo

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 2^ de enero de 1944, por la que

s^ fijan los precios de la patata de con-

sumo. («B. O.» del 27 de enero de 1944. )

Vacantes en el Cuery^o Nacional de In-
genieros Aí;rónomos

Administración Central.-Disposición

de la Direccíón General de Agrícultura

anunciando concurso para la provisión

de vacantes existentes en el Cuerpo Na-

cional de Ingenieros Agrónomos. («B.

O.» del 29 de enero de 1944.)

Normats para I.r tormación de mtevos

Cafastros de la riqueza rústiea

Orden del MinSsterío de Hacíenda, fe-

cha 1 ^ de febrero de 1944, por la que

se dan normas para la formacíón de

nuevos Catastros de la riqueza rústíca

sobre plans fotográficos, parcelaríos y

sobre fotografías del terreno. («B. O.»

del 4 de febrero de 1944.)

lormas para la (i.jación de cupos forzo-
sos de abastecimiento de cereales

Adtninistracíón Central. - Circular

número 429, de la Comísaría General de

Abastecímientos y Transportes, fecha 2

de febrero de 1944, por la que se am-

plía y complementa la círcular núme-

ro 379, dando normas para la fljacíón

de los cupos forzosos de abastecímíento

de cereales paniflcables, en virtud de

cuanto dlspone el Decreto del Mínis-

terlo de Agrlcultura del 30 de septíem-

bre de 1943. («B. O.» del 5 de febrero

de 1944. )

Precis del capullo de seda

Orden del Mínisterío de Agricultura,
fecha 3 de febrero de 1944, por la que

sc fljan los precíos del ceapullo de scda

para la campaHa del presente afio. («B.

O.» del 6 de febrero de 1944.)

Presupuestos del Instituto Naclonal

de Colonlzacíón

Decreto del Mínísterío de Agrlculttlra,

fecha 24 de enero de 1944, por el que se

aprueban los presupuestos de gastos e

ingresos del Instituto Nacíonal de Co-

lonízacíón para el ejercicio económico

del afio 1944. («B. O.» del 7 de febrero

de 1944.)

OF^RT^^ ^ DE.M^NI^1^
OT+ ERTAS

AGENCIA FINCAS.-H1lario Alva-

rez. Rufas, 1^. Zaragoza.

CERAS ESTAMPADAS. - Mariano

C. Pérez. Heroísmo, 6, segundo iz-

quierda. Tel. 4175. Zaragoza.

VENDO BELLOTA desecada ente-

ra, descortezada, y harína de bello-

ta para piensos. Narcíso Zubizarreta

Trujillo (Cáceres).

CEPAS.-Antíguos víveros especia-

lizados en varíedades uva mesa.

Plantas ínjertadas plena tíerra y

maceta. Solicíte catálogo. Casellas,

San Adrián de Besós ( Barcelona ).

SEMILLAS CAMBRA. - Hortícul-

tor. Apartado 179. Zaragoza.

ARBORICULTURA. - Gran cantí-

dad de melocotoneros en todas las

variedades. Calídades superíores. Ví-

veros Isidro Csabandé. Camíno de

Moncada (junto Hospital Provin-

cial ) , Lérida.

LOS MEJORES ROSALES DE ES-

PAFrA.-Los árboles frutales más se-

lectos. Las únícas semíllas hortíco-

las garantízadas. La Florída. Elca-

no, 16, Bilbao.

APICOLA DEL SUR.-Ronda (Má-
laga). Vende colmenas pobladas tam-
bién sin ganado.

MAQUINA TItILLADORA vendo,

marca «Ruston» tamaño 1,37 metros,

sín motor, en buen estado. Gonzalo

Fernández Celestino. Carretera de

Portugal. Badajoz.

r^r:^^,aNO,^s
ZONAS PATATERAS interesan re-

presentantes Pol.vo CiUPROARSENICAL

«CEPEDA», combate escarabajo.-Pro-

ductos «Cepeda». Benavente.

DIBUJO.--Deséase mesa de díbujo

oscílante, aparato de díbujar REISS,

intégrafo y pantógrafo CORADI

Ofertas, esta Admínistracíón.

BIBLIOTECA Y COLECCIONES de

Revístas Ingeniería y clentítica com-

praría, preferible extranjera. Ofertas,

esta Adminístracíón.

B A N CO HIS P A N O A MERICANO
M A D R I D

Capital desembolsado: 200.000.000 Pts. Reservas: 112.213.333 Pts.

CASA CENTRAL: Plaza de Canalejas,
SUCURSALES URBANAS:

Duque de A^ba, n.° 15 Fuencarral, núm. 76
A I c a I á, n ú m. 6 8 Avda. José Antonio, n.° 50
Gta. Cuatro Caminos, n." 1 P.Z° Emperador Carlos V, 5

Avda. José Antonio, n.° 10
Mayor, núm, 30
Serrano, núm. 62

núm. 1

C. de San Jerónimo, n.° 2?
EloyGonzalo núm. 19
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Desecación de patatas

X. X., de M. A.-ccLes agradecería me orien-

tasen sobre el problema de la desecación de pa-
tatas, posibilidades y conueniencia económica de

su realización.»

En el número de agosto del año pasado, de esta
revista, encontrará usted una consulta semejante a
la suya, ampliamente contestada, en la que se des-
cribe todo el proceso de desecación de la patata.
Vamos a limitarnos, por tanto, a ampliar algunos
detalles.

En general, un secadero consiste en una cámara
atravesada por una corriente de aire caliente. Den-
tro de la cámara están las patatas, ya previamente
preparadas, en una serie de bandejas, que al poner-
se en contacto con el aire caliente, siempre reno-
vado, pierden su humedad.

Esta cámara puede ser vertical, y entonces las ban-
dejas están situadas horizontalmente. La patata se
coloca primero en la bandeja superior, la más fría,
pasando a las sucesivas hasta salir por la parte de
abajo, que es la más caliente. El aire marcha de
abajo a arriba.

También puede ser la cámara horizontal, en for-
ma de túnel, y entonces las bandejas están coloca-
das en vagonetas, que recorren el túnel en direc-
ción opuesta a la del aire.

Tanto en uno como en otro sistema, el aire ca-
liente atraviesa la masa obligado por la fuerza de
un ventilador.

En la cámara vertical la repartición del calor es
más uniforme y nos parece un sistema más econó-
mico. La originalidad de los distintos tipos está en
la manera de repartir el calor y en la forma como
el producto pasa de una bandeja a otra.

La cámara horizontal está más indicada para gran-
des volúmenes de desecación, y presenta el incon-
veniente de estar sometidas a mayor temperatura
las bandejas de la parte superior.

Para un buen rendimiento, el aire debe entrar en
el secadero lo más seco posible y salir saturado.

El producto empieza a desecarse a una tempera-
tura de unos 50" C. y termina a 80 ó 90°. En Alema-
nia se emplea mucho la marcha inversa, empezan-

do a 120° y terminando a 60°. Este procedimiento es
más rápido y económico, pero el producto no es tan
bueno.

Con arreglo a estos principios generales y a las
normas de todo buen secadero, se construyen diver-
sos tipos, que puede ver en los catálogos de las Ca-
sas. Uno de los más generalizados en Alemania es
el «Favorit», de la Casa Schilde, anunciado en esta
revista, del que damos a continuación un esquema.

Su explicación puede verla en el folleto Desecación
de productos agrícolas, del Ingeniero Agrónomo don
Enrique Alcázar, cuya lectura le recomendamos.

Otro secadero, también muy perfecto, es el de tur-
bina, de la Casa Buttner-Werke. Su descripción pue-
de verse en los catálogos de la casa. Aquí sólo le
d3remos una ;igera descripción y una fotografía para
que se dé una idea.

Consis*.e en una cámara de desecación vertical,
recorrida de arriba abajo en movimiento helicoidal
por una serie de bandejas, apoyadas en una cadena
sin ñn. Dentro de 1a cámara van unas turbinas, en-
car^adas de distribuir el aire caliente.

F n la fotografía puede verse cómo son las bande-
jas, que salen prr la parte inferior de la cámara y
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pueden fácilmente cargarse y descargarse durante yores, le recomendamos que antes de construir su
el recorrido que hacen al exterior. secadero visite los que en nuestro país funcionan para

Existe un procedimiento más perfecto de deseca-
ción, combinando la temperatura con el vacío. Cons-
truye un modelo, muy bien estudiado, la Casa Edi-
sa, de Madrid. Está más indicado este sistema para
productos de primor, en los que importa no ele-
var mucho la temperatura para que no se marchen
los productos volátiles, aunque resulte más caro el
desecado.

Este aspecto económico tiene mucha importancia
en el secado de la patata. Aunque es difícil hoy ha-
cer cálculos, por la anormalidad de los precios, pue-
de estimarse que el precio de un kilo de patatas ven-
dría recargado en unos 25 céntimos, gasto que sólo es

justiñcable para hacer reservas de abastecimiento del
Ejército o la población civil en momentos difíciles.
Por eso creemos que en nuestro país, en que las épo-
cas de producción pueden escalonarse debidamente,

con una buena organización de los transportes cabría
distribuir las diversas cosechas por los centros con-
sumidores, reduciendo el secado al mínimo. Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que, aunque más caro,
el producto desecado, es una cosa selecta, sin las mer-
mas y desperdicios que suele tener el que se compra
fresco.

También pudiera ocurrir que lo que a usted le in-
teresa sea el desecado de la pequeña cantidad de
patata que necesita para su consumo. En este caso
podría utilizar algunos aparatos de desecación ca-
sera, que se emplean mucho en Norteamérica. Le ad-
juntamos el esquema de uno de los más usados, con
lo que podrá usted darse perfecta cuenta.

Las bandejas ajustan alternativamente a la puerta
y a la pared posterior, para obligar al aire a circu-
lar en zig-zag, y se van moviendo a mano, en for-
ma que cada una sustituye a la siguiente.

^^« ^^.^,: ^.^_,,,:^

^

1

^

i

desecar el pimiento para pimentón, algunos de ellos
originales, bien pensados y económicos.

Si lo que usted desea es desecar en cantidades ma- ].744
Pedro Burgos Peña

]nqeniero Agronomo
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Cultivo mecánico de !a patata
Don Manuel Gómez, de Palencia.-<<Tengo

el proyecto de exfender el cultiuo de la ^atata y
deseo me digan si existe medio de realizar me-
cánicamente los distintos frabajos ^reparatorios
y de siembra, cultivo y recolección.u

Ningún trabajo mecánico resulta recomendable si
la extensión de la finca es pequeña. Superficies in-
feriores, por ejemplo, a veinticinco hectáreas no justi-
fican invertir sumas cuantiosas para adquirir maqui-
naria, sobre todo equipos de labranza, si no exis-
te para éstos alguna otra ocupación en la ñnca que
totalice al año, por lo menos, cien días de trabajo.
En cambio, las pequeñas máquinas, tiradas por una
yunta, para plantar y recolectar las patatas, tienen
interés también tratándose de ñncas pequeñas, por
ser su precio más accesible a los cultivadores mo-
destos.

Las labores preparatorias con tractor y arado no
se diferencian de las corrientes para otras plantas
que alcancen análoga profundidad, ni requieren equi-
pos especiales. A lo sumo, en extensas vegas, cabe
emplear arados asurcadores para cortar el campo,
trazando las caceras principales.

Las labores de aporcado y escarda no son fáciles
de ejecutar con tractor. Sin embargo, existen tracto-
res especiales montados sobre tres ruedas y capa-
ces de girar en un radio cortísimo, que Ilevan las
rejas montadas sobre su propio bastidor, con los cua-
les cabe realizar las labores entre líneas, si éstas que-
daron muy bien trazadas y el conductor es experto.

La plantación se hace perfectamente con máquinas

especiales. Los modelos modernos suprimen toda
mano de obra complementaria sobre la máquina pa-
ra depositar los tubérculos en los tubos que descien-
den hasta el surco, gracias a un ingenioso mecanis-
mo que pinza las patatas entre dos dedos, de funcio-
namiento infalible, conduciéndolas al sitio preciso

En este modelo de plantadora, las patafas pasan desde la tol-
va (I) a la caja de a/imentación (2), con fondo ajustable (3) para
alcanzar los discos distribuidores de eje vertical (4), que ean
perforados, como los de las sembradoras, a golpe, para depositar
las patatas en el surco a la distancia que convenga. La transmi-
sión (5) permite regular este espaciamiento, oariando Ia veloci-
dad de los distribuidores. Los discos aporcadores tapan el surco
abierto por el cuerpo de arado delanfero, compuesfo de verfe-
dera (7) y reja (8) dobles. El mando del avantrén, para lograr
entre las líneas un paralelismo perfecto, se hace por mancera (9).

que deben ocupar en el terreno, todas ellas equidis-
tantes. Una ancha reja con aletas asurcadoras abre
el surco, y dos discos oblicuos traseros le cierran, for-
mando un caballón del tamaño previsto.

Cuando la plantación se hace así y se emplean pa-
tatas homogéneas de calidades selectas, es fácil ase-
gurar el éxito de la recolección mecánica, pues to-

Las labores se realizan perfectamente con tracfores especiales que marchan enfre las líneas de patatas y llevan las piezas de
trabajo montadas sobre su propio óastidor, para girar en un radio muy corto al final de los surcos.
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dos los tubérculos de la cosecha serán de tamaño
uniforme y se encontrarán colocados con regulari-
dad en los lomos.

Cabe utilizar entonces las arrancadoras de patata
tiradas por caballería, de los modelos más sencillos.

1J

por quedar bajo la reja al hendir el surco, o caer al
suelo envueltas en tierra. Ello constituye una pérdi-
da que conviene valorar y comparar con la econo-
mía de la recolección mecánica, antes de adoptar las
máquinas arrancadoras de patata.

Eladio Aranda Heredía

1.7+5 Ingeniero Agrónomo

Las «Manchas de herrumbe^
de la patata

Don Luis Aller l^'miez, ^le Sant^i María de Sou-
to (Betanzos).-aEn la, pasada recoleceión de ^a-
tata^s nos sorprendió la a^ariciówt de unn enfer-
m.edad en las pa^tatas que nos tiene, preoc2ipados
por estos c^ntornos, pues nTtnca Ia hnblumos ob-
servado ^or lo de aJtora.

Se trata de qTte las patatas qzte parec^^n sana.•c
al exterior, attn las ^nás gra^^^des y leerrrtosas, al
cortarlas al ntedio ticnen u7aas manclt.ti•s dc ttn
color ^^ardo al^o rn^izo, y cuando son nt ttchas^ las
rri.anchas son más dtitras, res2tltando est.roT^eadas.
Esas rrut.nc,ltas cn alqunas son muy pt°q^ttcitas,
pero en otras co^en casi toda la car^rte de las pa--
tatas. Le agradeceríamos nos di.jesen de qué ^rto-
do podriantos combat,ir esta ^^titeva plu^/a, pues
queremos estar entera^dos para la ^^rr;.rittia esta-
ción, porg^tte ^si la plaga se e.xticnde sería una
gran pérdid^^ para esta cotttarc.a.n

tt
Esta arrancadora de /^atafas abre el surco con la reja ( 1), y los
brazos (2) lanzan tierra y tubércu(os coMra la rejilla (3), donde

se separan éstos, quedando alineados en el 2erreno.

Se reducen a una reja que pasa por debajo de las
plantas a lo largo de los lomos y descarga tierra, pa-
tatas y restos de vegetación sobre un molinete de eje
horizontal o vertical, que se encarga de la separación
de los tubérculos, lanzándolos sobre el terreno.

Otras máquinas, propias ya de tractor, recogen la
tierra descargada por la reja con las plantas de pa-
tatas sobre una cadena elevadora sin ñn, hecha de

Otras arrancadoras. en vez de lanzar violentamente la tierra de

los lomos leuantada ^or la reja (I ), hacen la limpieza de las pa-

tatas al recibir la carga en el eleuador de varillas (2), de modo

que es fúcil recogerfas en sacos al caer por el extremo (3) más alto.

varillas, que en su ascenso deja caer la tierra y des-
carga las patatas en los sacos por el punto más alto.

Es defecto común a todas las máquinas arranca-
doras el dejar enterradas algunas patatas, bien sea

Calle de Qndrés Vidal, núm. 4

Por lo que el consultante dice, se deduce que se
trata, indudabl^^mente, dc la enfermed^^d conocida
con el nombre de <<manchas de herrumbrc>> de la
patata; pues, efectivamen, esta enfermedad es im-
posible de reconocer al exterior, ni en los tuhérculos
ni en las partes aéreas de las plantas, ya que no
aparecen síntol,^as más clue ^^n la parte interna de
los tuh(^rculos.

Las manchas esas están formadas por grupos de
células muertas, de paredes suberiticadas; es ctecir,
convertidas en corcho, que es lo que da color a las
]esiones.

La causa de esta enfermedad no se encuentra
hasta hoy suficientemente aclarada; lo tínico se^u-
^ ro es que en los tejidos de las ^lesiones no se encuen-
tra ni hongo, ni bacteria al^una, quc scri ori^cn
de la c nfermedad.

Resultando, por tanto, que dicha f:nfermedad o
bien es una «virosis>>, es 2iecir, su causa es tm <<vi-
rus filtrablen, o e, un trastorno fisioló^ico. Nosotros
hemos intentado aclarar si se trataba de una «viro-
sis>>, probando si se podía transmitir por el injer-

SULFATADORAS para la AGRICULTURA
Constructores de los Pulverizadores MURATORI y CIVETTE

FAMOSOS E N TODO EL MUNDO
SOLICITE CATALOGOS
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to ; pero hasta ahora no hemos podido llegar a re-
sultados conclu^-entes.

Hav tres hechos que conviene sean conocidos por
el agricultor : i.° ^ue hav unas variedades de pata-
tas mucho más susceptibles a ella que otras. Así,
por ejemplo, nosotros hemos podido observar en
los campos experimentales de este Centro que hay
unas variedades extranjeras muy propensas a pade-
cerla. a.° ^ue la estensión de las lesiones (man-
chas) aumenta durante el almacenamiento de los
tubérculos. ,,.° Que hay^ una estrecha relación entre
esta enfermedad ^^ la falta de humedad disponible
en el terreno, durante la tíltima parte del desarro-
llo de la planta. A mayor sequía en ese período,
mayor número de tubérculos con grandes lesiones.

l;n cuanto al modo de combatir esta enfermedad,
diremos al consultante que no hav más que dos me-
dios: r.° )►xcluir para la <csiembra» ]os tubérculos
atacados, cambiando la procedencia de la ccsemilla»,
y aun la variedad que se culti^^e, si esto es necesa-
rio. 2.° Si se trata de un cultivo en regadío, regular
la humedad en el terreno, de mudo que no falte el
agua durante la última etapa de desarrollo de las
plantas.

].746

fuan Rodríguez Sardiña

Ingeniero Agrónomo

Abonado mineral de la patata
Don Pedro Bañón, Puebla de Don Fadrique

(Granada).-«Deb^do a la escasez de estiércol y
a los trnnsportes de éste, en este pueblo se nos
presenta^ el problenta para el abonado de las pa-
tatas, que por este tierynpo es rostunt.bre se7n-
brarlas aquí, ^ por conversaciorzes entre los lcr-
bradores me han indic^ndo que es un abono muy
bueno la potasa mezclrrda con superfosfato, y le
ruego Iza^a el favor dc decirme si es cierto qtce
con esta mezelo^ se pueden sen^brar, debiéndoles
advertir que la tif:rra donde voy a se^mbrarla es
lo que llanrarn^^s aqtcí gredosa. De poder ser, le
rue^o ^rrre indcquen cantidad de kilogratnos por
hectárea.

Camo Ps e,ostum bre sern brarlas en la prinl era
deeena de abril, ies enc^rezco una pronta con-
testaci^,^^. n

Una dc^ 11s primeras condiciones que debe tener
un buen abonado es estar equilibrado, es decir, que
los tres c^lementos esenciales, nitrógeno, fosfórico ^-
potasio, entren en proporción tal, que la falta de
uno de ellos no limite la acción de los otros. Una
buena cantidací de dos de estos elementos agrega-
dos al terreno puede producir escasísimos efectos,
a veces nulos, si le falta el tercero, muy especial-
mente si el que falta es el nitrógeno, eje de todo
abonado.

Ue esto podrá usted deducir que no estimamos
^rconsejable abonar las patatas solamente con potasa
v superfosfato. Es necesario, si carecen de esti^rcol,
completar la fórmula con sulfato amónico o nitra-
to. lle otra forma, el gasto que hiciere cn el abono
sería antieconómico.

Para corroborar lo anterior, puedo decirle que co-
nozco e^periencias hechas precisamente con pata-
tas, en las que poniendo como abonado solamente
fosfórico v potasa, apenas se consiguió aumento en
el rendimiento, y, en cambio, agregando a estos
abonos nitrogenado casi se duplicó la cosecha.

Antes de recomendarle cantidades a emplear, he
de advertirle que si tiene algún medio de hacerse
con estiércol no deje de abonar con él, aunque sólo
sea en la proporción de to.ooo a r 5.00o Icilos por
hectárea, pues este fertilizante actúa no solamente
por su riqueza, sino dando al terrcno unas condicio-
nes favorabilísimas a este culti^•o.

Como fórmula general podemos aconsejarle, por
hectárea, unos 300 l:ilos de sulfato amónico, 35o fci-
las de superfosfato y 30o de sulfato potásico, o^^.lo-
ruro, si no encuentra sulfato.

Si emplea el estiércol, puede reducir estas canti-
dades en una tercera parte.

Para terminar, quiero comunicarle que una fór-
mula completa, como la que ]e aconsejo, suele dar
siempre buenos resultados, en este cultivo y en cual-
quier otro. Pero sobre este asunto no se pueden dar
reglas generales, pues el medio en que se desarrolla
la planta es el que determine la fórmula especial que
conviene en cada caso y, por tanto, lo que debe
hacerse es, partiendo de la fórmula general, ir ob-
servando, durante años consecuti^^os, los efectos que
producen las variaciones que se va}-an intentando.

1 747
Pedro Burgos Peña
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Conservación de patatas

Don Constancio Ara, Jaca (Huesca).-<<Fn
esta comarca, generalmente resulta mejor la
patata tardana que la femprana; pero lo difícil
es guardar en buenas condiciones la semilla.
Por tanto, les agradecería me indicaran la me-
jor manera de guardar los fubérculos desde di-
ciembre, que se recolectan, hasta mitad de ma •
yo, que se Iran de sembrar, y qué tamaño será
el más conveniente ^ara siembra.n

Cuando se quiere cultivar patata en un terreno, lo
primero a que hay que atender es a elegir buena se-
milla, de una variedad a propósito para el tipo de
producción que se desea obtener : temprana, tardía,
etcétera, y de acuerdo con el clima y terreno donde
se ha de cultivar.

SIMIENTES FORRAJERAS Y DE HORTALIZAS
CASA SANTAFE .. SAN JORGE, 7 .. ZARAGOZA
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^
Una vez elegida la variedad, hay que ocuparse de

que la semilla proceda de una buena zona y de un
cultivo exento de enfermedades tanto secundarias
como de degeneración ; es decir, que la semilla esté
sana.

Por último, cuando ya se tiene buena semilla, hay
que conservarla bien, problema que usted plantea.

La patata es un producto difícil de conservar por
su riqueza en agua y fécula, que la hacen un medio
nutritivo ideal para el cultivo de hongos y bacterias,
que determína su rápida pudrición. Las tardías y de
secano se conservan mejor.

Los elementos que deben tenerse en cuenta pára
una buena conservación son la luz, la temperatura y
la ventilación.

Es necesario una luz difusa, pues en la oscuridad
se producen brotes de gran longitud y poca resis-

tencia.
La temperatura más conveniente es entre 2 y 6'

centigrados.

A-1° C. pueden helarse, y las temperaturas altas
favorecen las podredumbres y el desarrollo de bro-
tes prematuros.

La aireación constante es necesaria, porque en un
aire inmóvil se aumenta la temperatura y humedad
y se perjudica la conservación.

La manera de conseguir todo esto es construir un
local de muros espesos, con luz difusa, con ventila-
ción bien dirigida y bien aislado, tanto por la parte
del techo como en las paredes y piso, que deben
estar protegidos con madera o cualquier material ais-
lante. Dentro de este local se debe poner la patata
en cajas o bandejas de madera de poco espesor, co-
locadas unas sobre otras y removiendo los tubérculos
de cuando en cuando.

Pero como creemos que usted no estará dispuesto
a construir un local perfecto, le recomendamos elija
el mejor entre los que tenga, bien ventilado, con una
luz media, donde no haya humedades. Allí colocará
la semilla en capa, cuyo espesor no pase de un me-
tro, poniendo sobre el suelo, a lo largo y a lo ancho,
antes de echar las patatas, unas jaulas largas y ba-

jas hechas con listones de madera, que si en algunos
puntos comunican con otras que se coloquen verti-
mente, favorecerán grandemente la aireación y evi-
tarán se forme atmósfera confinada y húmeda. La
figura adjunta indica bien cómo debe hacerse.

Para evitar las heladas se podría reforzar el aisla-

miento de techo y paredes ; pero recomendamos me-
jor que al bajar la temperatura a 0" C. ponga unos
braseros o estufas en el local, porque es suficiente y
más barato. El mal de las temperaturas excesivas de
primavera puede evitarse con ventilación apropiada,
abriendo las ventanas de noche y cerrándolas de día.

Es necesario, además, asidua vigilancia para qui-
tar los tubérculos enfermos, que fácilmente containi-
narían a los vecinos.

En los sitios donde son muy grandes las cantida-
des de patata a conservar y es imposible disponer de
locales suficientes, se recurre a los silos, que son
montones de patatas recubiertos de capas alternadas
de paja y tierra, hechos sobre terrenos saneados. Este
sistema tiene el inconveniente de no poder ejercer vi-
gilancia sobre los tubérculos durante el almacenamien-
to. Con el dibujo que se acompaña comprenderá cómo
debe hacerse. Conviene que la caja se abra en el
suelo en sitio bien saneado, en pendiente y no ex-
puesto al sur. En la parte alta pueden ponerse unos
haces de paja que faciliten la ventilación.

Como complemento de lo anterior, le advertimos
que en todas las manipulaciones deben tratarse los
tubérculos con todo cuidado, sin herirlos ni golpear-
los, cosa en general muy descuidada. Es muy re-
presentativo el consejo de un autor irlandésé : Hay
que tratar las ^atatas de scmilla como si f ueran hue-
vos y no como si f ueran ^iedras.

No detallamos más, por no hacer demasiado larga
la contestación ; pero si quiere un estudio más com-
pleto puede leer los libros que tratan de esta mate-
ria, recomendándole el folleto últimamente publica-
do, Conservación de las patatas, de Catoni, Candia-
ni, editor. Madrid. Precio, 6 pesetas.

Respecto del otro punto consultado, tamaño de la
patata simiente, le recomendamos que emplee tubércu-
los enteros, menos expuestos a ser atacados por en-
fermedades que los partidos. Para no gastar dema-
siada semilla le recomendamos el tamaño de 30 a 70
gramos. Cuando el empleado sea de 100 a I50 gra-
mos, debe partir el tubérculo en dos trozos, siempre
longitudinalmente, de manera que las yemas de la
corona queden repartidas entre ambas mitades.

].748 Redacción.
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Adquisición de parcela para
granja en Marruecos

Un suscriptor de Castellón.-aDeseo adquirir
uria parcela. de tierra, de ciento a ciento cirtcuen-
ta hectárcas, eratre el poblado der'iorninado El
Zaio y el Puente InternoCional que se extiende
sobre el río Nluluya (1Ylelilla), pa^ra poner en. ex-
plotación una granja agropecuaria. Conio base
^rirtcipal para esta obra, se desea. saber si se au-
torizc•ría una instalactión mtecánica para elevar
aguas del río antes mencionado y eonvertir en
rcgadio diclia parcela. Tanibién se desea saber
cuánto se laaría pagar aproximadarrtente, bien
pur Ircctárea o hien por toda la po^rcela.»

L1 río 1\Zuluya es limítrofe de las zonas española
y francesa de í^larruecos. Actualmente eaisten tres
instalaciones elevadoras en zona española y doce en
la francesa. I,as corresl_^ondientes a zona española
no están legalmente autorizadas por la Administra-
ción. I.as de zona francesa se han montado sin con-
sultar para ello a la zona española.

Ln el Acuerdo IIispanofrancés del mes de mayo
de 19z;, relativo al reparto de las aguas del 1^1u1u-
ya, tigura la cláusula de que el caudal de este río
en su parte limítruCe se distribuirá en la proporción
3jio para la zona española y ^^io para la zona
francesa. Ln este :\cuerdo se prevé la construcción
mancomunada por ambas zonas de un diquc único
de derivación y dc una presa de embalse, que se si-
tuará aguas abajo de ^leserah Kelila.

Ll caudal de estiaje del \Iuluya no puede ser in-
ferior a 6 rn.3 por segundo, correspondiendo, por
tanto, a la zona española, con arreglo a la propor-
ción antes indicada, r.8oo litros por segundo.

Las actuales instalaciones de zona española no
llegan con mucho a este caudal. Por ello, y aten-
diendo a que la fmca que se desea adquirir se halla
enclavada en la futura zona regable, no se presen-
tará inconveniente alguno para que la Administra-
ción española autorice ]a elevación que se pretende
realizar. Dicha at^torización deberá solicitarse de la
Delegación de I^ omento de la Alta Comisaría de
España en ^Iarruecos.

Respecto al caudal, se podrá eonseguir actual-
mente o,S litros por segundo }' hectárea, y más ade-
lante, cuando la presa de embalse esté construída,

el másimo caudal disponible será de o,4 litros por
segundo y hectárea, que es el previsto en el Acuer-
do Hispanofrancés antes mencionado.

Se han efectuado adquisiciones de terrenos en la
zona regable del ^Iuluya, limítrofes al río, por pre-
cios que oscilan de q.oo a joo pesetas la hectárea.

Alejandro Torrejón lllontero
1.7^}9 Ingeniero agrónomo

Proyectos de casas de labor

D. B., de C. P.-acLes agrcnrlceería nte dijeran
e^n dónde podría ver en det,alle proyectos de easa
de labor.u

11lir^uel Ca^t^cro
Ingeniero agrónomo

Pocos proyectos completos, que realmente pue-
dan calificarse como tales, se hallan publicados, ya
que los proyectos redactados para ser ejecutados nu
tienen más publicidad que la necesaria en su trami-
tación olicial, si la hubiere, o la que quieran darle
sus autores, los técnicos competentes o las personas
a quienes puedan ceder este derecho.

lvo obstante, en L;spaña el lnstituto Naciunal de
la Vivienda ha realizado unos cuncursos de pru}'ec-
tos de viviendas para agricultores en las diversas
regiones, y en su llirección obran ejemplares de
los proyectos premiados.

l^especto a esquemas de tipos de viviendas agrí-
colas y a sus condiciunes generales, tratadas con
mucha generalidad, pueden encontrarse en los li-
bros siguientes :

1^'iccoli : c<Costruzione ed economia dei fabricati
rurali^,.

Andreani : ccCase coloniche».
Soroa : ccConstruccioncs agrícolas>>.
henol Uliver : ccCiento cincuenta modelos de casas

de campo».
llirección General de Agricultura : ccContribución

al estudio de la casa rural>>.
I3aeschlin : ccCasas de campo españolas>>.
Finalmente, pueden encontrarse artículos y estu-

dios sobre este asunto en las revistas de las Direc-
ciones Generales de Arquitectura y de Regiones De-
^-astadas.
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Conira el "escarabajo" ARSENIAT^S

Y PULVERIZADORES ^on ag^tador
(Muy convenienfe en pulverizaciones

La marca
con arsenicales) d.,^oro^rto

PIDA FOLLETO ILUSTRADO

PRODUCTOS QUIMICOS
REYES, 13 • M A D R I D

GRATIS

"PENTA", S. A.
• TEL . 13842
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L i b r o s INTOSH (Mc.): 7^he Potato (La pa-
tata).-Londres, 1927.

De la numerosa biblio g r a f í a
mundial sobre patata, damos a
continuación una lista que reco-
ge los principales libros y folletos
referentes a esta solanácea. Sin es-
pacio suficiente para dar una re-
ferencia de todos ellos, hemos es-
cogido entre los mejores estudios
el más moderno : nos referimos
al tratado de Roemer y Rudorf,
editado por fascículos, cuya apa-
rición aún no ha terminado, si
bien la parte referente a patata
quedó completa en 1943.

LISTA DE LIBROS

ALFARO MORENO (Agustín) : La

nueua plaga de los ^afatales:
el escarabajo americano.-Ma-
drid, 1942.

APPEL (Otto) : Kartof f ellZranheiten
(Enfermedades de la patata).-
Berlín.

ARANHA (Francisco) y Q U A R T I N
GRAçA (Luis) : A Batata (La Pa-
tata).-Lisboa, 1942.

BASSI (E.): La Coltivazione della
Patata ( El cultivo de la pata-
ta).-Torino.

BERTHAULT ( P.) : Recherches bota-
niques svr les uarietés du Sola-
num tuberosum et les éspéces
sauuages de Solanum tuberíf é-
res voisines ( Investigaciones bo-
tánicas sobre las variedades de
Solanum Tuberosum y las espe-
cies salvajes de Solanum tuberí-
feras vecinas).-París, 1911.

$IOLOGISCHE REICHSANSTALT F l^^ R

LAND-UND FORTSTTWIRTSCHAFT:

Varias hojas divulgadoras.

BOARD OF AGRICULTURE FOR SCOT-

LAND: The maintenance of j^u-

re and vigorous stoclzs of ua-

rieties of the potafo (La con-
servación de estirpes puras y
vigorosas de variedades de pa-
tata).-Edinburgh, 1927.

CATONI (C.): Conseruación de las
patatas.-Madrid, 1943.

DAVIDSON (V. D.): Potato Gro-
wing for Seed Purposes (Ob-
tención de patata para semilla).
Dublín.

DIEHL (R.) : Les ^roblémes ac-

tuels de 1'amélioration et des
cham^s d'experience de pom-
mes de terre (Los problemas
actuales de mejora y campos
experimentales de la patata).-
Wageningen, 1936.

DUCOMET (V.) : Les uarietés de
pommes de terre (Las varieda-
des de patata).-París, 1928.

DUCOMET (V.) et FOEX (Et.): La
maladie verruqueuse de la pom-
me de terre (La enfermedad
verrugosa de la patata).-Pa-
rís, 1932.

ESTACIÓN DE FITOPATOLOGÍA AGRÍ-
coLA : La polilla de la patata.
Almería.

FORT( (C.) : La Patata (La pata-
ta).-Torino.

FRANCAZAN (G. A.) : Patata e sua
coltivazione (La patata y su
cultivo).-Milán.

FRIEBE (Paul): Treiblzortoffelbau
(La constitución de los brotes
de patata).-Berlín, 1939.

GIAN (D.) : La coltiuazione moder-
na de la patata (El cultivo mo-
derno de la patata).-Milán.

GONZÁLEZ DE ANDRÉS (Carlos) :
Las princijales enfermedades de
la patata.-La Coruña, 1930.

KLAPP (E.) : Studicn ueber deufs-
che Kartof felsorten (Estudios so-
bre variedades alemanas de pa-
tata).-Berlín, 1928.

KRAUS (R.): Arbeitsersparnis bei
der Kartof f elernte durch Mas-
chinen und Geriite (Economía
de mano de obra en la recolec-
ción de la patata con el em-
pleo de máquinas e instrumen-
tos).-Berlín.

MINISTERIO DE AGRICULTURA : Estu-

dio sobre Ias modalidades y
épocas de la ^roducción de pa-
tata en las distintas prouincias
de Leuante, Cataluña, Centro
y Andalucía.-1938.

MtSAN (José): Cultiuo intensiuo de
la patata o procedimiento para
obtener grandes cosechas.-Se-
villa, 1922.

OPITZ (K.) : Der Kartof felbau (El
cultivo de la patata).-Berlín.

REfCHSNAHRSTAND : Bericht ii b e r
die Ergebnisse der Kartof f elsor-
ten Priifungen mit allen Sorten
der Reichssortenliste 1940 und
1941 (Informe sobre los resul-
tados obtenidos en las pruebas
de todas las variedades de pa-
tata incluídas en la Lista oficial
del Reich de I 940 a 1941).-
Berlín.

IDEM : Bericht iiber die Ergebnis-

se der Kartoffelforten-Vorprii-
fungen 1941 ( Informe sobre los
resultados de los ensayos pre-
vios de variedades de patata
en 1941).-Berlín.

RE!^tY (Th.): Handbuch des Kar-
tof f elbaues ( Manual del culti-
vo de la patata).-Berlín.
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R ►ES (L. W.) und NAUCic (Dr. H.):
Die Kartoffelbestellung auf
leíchten Bóden (Las labores de
la patata en suelos ligeros).-
Berlín.

R^MER (Th.) und RuDORF (W.):
Handbuch d e r Pflanzenziich-
tung (Tratado sobre la mejora
de plantas).-Tomo IV, pági-
nas 96 a 176. Estudio sobre la
patata de STEL7NER y LEH^TANN.
Berlín, 1939-1943.

SALAI^IAN (R. N.): Potato uarieties
(Variedades de patata).--Cam-
bridge, 1926.

SMITH (M.) : Recent aduances in
the study of plant uiruses (Re-
cientes avances en el estudio
de los virus vegetales).-Lon-
dres, 1933.

SNELL (K.) : Krebsf este Karfof f el-
sorten (Variedades de patata
resistentes a la gangrena). --
Berlín.

IDEM : Kartof f elsorten (Variedades
de patata).-Berlín, 1929.

IDEM : Die LichtlZeimpriif ung zur
Bestimmung der Sortenechteit
von Kartof f elsorten (La prue-
ba de germinación a la luz en
la determinación de la autenti-
cidad de las variedades de pa-
tata).-Berlín, 1932.

IDEM : Die zugelassenen deutschen
Kartof f elsorten (Las variedades
admitidas de patata alemana).
Berlín, 1941.

SNELL (K.) und GEYER (K.): Die
Kartof f elsorten d e r Reichssor-
tenliste (Las variedades de pa-
tata de la Lista oficial del
Reich).-Berlín, 1935.

STUART (W.): The Potato (La pa-
tata).-Filadelfia, 1923.

URQUtJO LANDALUCE (Pedro) : Ins-
frucciones sobre el cultiuo de la
patafa.-La Coruña, 1935.

URQUIJO (P.) y ESCAURIAZA (R.):
Conferencias sobre el cultioo de
la patato.-La Coruña, 1932.

VILMORIN ( L.): Catalogue métho-
dique et synonymique des ua-
rietés de pommes de ferre (Ca-
tálogo metódico y sinonímico
de las variedades de patata).-
París, 1927.

REFERENCIA
B I 8 L I O G R A F I C A

R^MER (Th.) y RUDORF (W.).-
Handbuch d e r Pflanzenziich-
tung (Tratado sobre la mejora
de plantas).-Tomo IV, pági-
nas 96 a 176 : Kartof f el, Sola-
num tuberosum (Patata, Sola-
num Tuberosum), por STELZ-
NER (G.) y LEHMANN (H.).

En este formidable tratado, que
empezó a publicarse en 1939, ba-
jo la dirección de los célebres ge-
netistas Profesores Th. Roemer y
W. Rudorf, y cuyos últimos fas-
cículos todavía no han aparecido,
todo lo referente a patata está tra-
tado por los conocidos especia-
listas G. Stelzner y H. Lehmamm.

Pese a que tema tan amplio es-
tá desarrollado sólo en 80 pági-
nas, es tal la concisión empleada,
que queda perfectamente resumi-
do todo lo que en la actualidad
se hace en este campo en los paí-
ses dedicados a la mejora de la
patata, que son principalmente
Alemania y los Estados Unidos.

Como en el corto espacio de
que disponemos no se puede ha-
cer un comentario adecuado a la
importancia de este estudio, da-
mos a continuación, para que el
lector pueda rendirse cuenta del
interés e importancia de este estu-
dio, realizado con el máximo ri-
gor científico, un índice de los
puntos en él tratados :

Sistemática : Países de origen ;
citología ; vegetación ; m a t e r i a 1
inicial para la mejora.

Multiplicación generativa : Po-
linización ; técnica del c r u z a-
miento.

Variabilidad y herencia : Pro-
piedades generales de produc-
ción : fotoperiodismo y produc-
ción, temperatura y produeción,
época de maduración.

Propiedades generales e c o n ó-
micas del tubérculo : conserva-
ción, número y tamaño de los
tubérculos, forma, caracteres de
las yemas, color de la piel, co-
lor de la carne, contenido y ca-
lidad del almidón, contenido en
proteínas, propiedades de sabor y
cocción, oscurecimiento de la car-
ne, contenido en solanina, conte-
nido en vitamina C, reposo ger-

mínativo y almacenamiento). Pro-
piedades de resistencia : sequía,
enfer:nedades de virus, mancha
de hierro, enfermedades bacteria-
nas, cáncer, sarna, mildiu, alter-
naria, escarabajo, nemátodos.

Marcha de la mejora : Selec-
ción de clones, bastardos, muta-

ción somática. 1^1ejora por vía se-
xual : métodos ; cruzamiento ; he-
terosis ; cruzamiento co:i especies
salvajes. Selección y fin de la

mejora : Alta producción, preco-
cidad, conservación, número, for-

ma y color de los tubérculos, con-
tenido en almidón, calidad co-
mestihle, oscurecimiento, conteni-
do en solanina. Resistencia al
cáncer, virus, mildiu, escarabajo,
heladas, sarna y alternaria. Multi-

plicación vegetativa.
Determinación de variedades.
Objeto de la mejora.
Diremos únicamente que aun-

que no se ha podido realizar un
análisis genético preciso más que

para un pequeño número de ca-
racteres, por la complejidad gei^é-
tica de la patata, ha quedado de-

mostrada la posibilidad de mejo-

ra que ofrece el empleo de varie-
dades salvajes americanas, como

genitores, en los cruzamientos. Se
han obtenido ya resultados posi-

tivos, reuniendo más elevada pro-
ducción con otras características,

y ahora se abordan problemas

más difíciles e importantes : re-

sistencia al mildiu, a las virosis, al

escarabajo, etc.

Cualquiera que quiera dedicar-
se a temas tan importantes, ten-
drá que consultar imprescindible-

mente con este estudio fundamen-

tal, que forma además parte de
una obra que en su primer tomo

trata magistralmente de todos los
problemas generales relacionados
con la mejora de las plantas (bio-
logía de la multiplicación, heren-

cia, cromosomas, poliploidia, mu-
taciones, selección natural, funda-

mentos fisiológicos de la mejora,
productibilidad, resistencia a las

enfermedades, estadística biológi-

ca, método y técnica de la selec-

ción, etc., etc.), estudiados por es-
p e c i a l i stas de la categoría de

Th. Rcemer, W. R u d o r f, E.
Knapp, 1'. Schmucker, O. Tedin,

etcétera, etc.
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Artículos de Revista

Si copioso es el número de li-
bros y folletos dedicados a la pa-
tata, el de artículos de revistas de
todo el mundo que tratan de tan
preciado tubérculo es práctica-
mente imposible de publicar. Por
ello damos a continuación una
lista de los principales artículos
publicados en las más prestigiosas
revistas científicas, de las que des-
pués hacemos el extracto de los
más interesantes, relativos a di-
ferentes aspectos del problema.
No hemos querido repetir los
publicados por la revista AGRICUL-
TURA, ya que nuestros lectores las
encontrarán fácilmente en los ín-
dices que anualmente se reparten.

LISTA DE ARTICULOS
DE REVISTAS

AVANZI, E.: «Schema per la clas-
sificazione delle varietá di pa-
taten (Esquema para la clasifi-
cación de las variedades de la
patata).-L'/talia Agricola, 78,
79, 1942.

EFEIKIN, A. K.: «Experiment on
growing the southern degenera-
ted potato in the middle belt of
the U. R. S. S.» (Experiencia so-
bre el crecimiento de patata me-
ridional degenerada en la zona
cerealista media de U. R. S. S.)
C. R. Acad. Sci., U. R. S. S.,
24, 820, 1930.

FRANKE, H. M.: ccUntersuchungen
iiber die Physiologie der pflanz-
lichen Virose» ( Investigaciones
sobre la fisiología de las virosis
de las plantas). - Biochemische
Zeitschrift, 293, 39, 1937.

GERICKE, S.: «Die Phosphatdiin-
gung der Kartoffel» (EI abona-
do fosfatado de la patata).-
Pflanzenbau, 16, 302, 1940.

GRICHUTIK, M, 1. ; «Jarowisation
von Sorten der technischen Kar-
toffel» (Jarovización de varie-
dades comerciales de la pata-
ta ). - D o Iz t. Wses. Al^ad.
S-Chos. Nauk, 2, 18, 1941.

GUTHRIE, J. D.: «Control of bud
growth and initiation of roots at
the cut surface of potato tubers
with growth-regulating substan-
ces» (Control del crecimiento de

las yemas e iniciación de las
raíces en cortes de tubérculos
de patata con sustancias regu-
ladoras del crecimiento).-Con-
trib. Boyce Thom^son /nst., 1 1,
29, 1939.

JERMOLJEV, E.: «Serologie bei
Kartoffelziichtung» (La serolo-
gía en la mejora de la patata).
Zeifschrift fiir Pflanzenziich-
tung, 24, 104, 1942.

KAUSCHE, G. A.: «Zur Frage der
Beziehungen zwischen Virusin-
fekt und Stoffwechselphysiolo-
gie bei pflanzlichen Virosen»
(Sobre el problema de la rela-
ción entre infecciones de virus
y fisiología del metabolismo en
las virosis vegetales).-Bioche-
mische Zeitschrift, 294, 365,
1937.

KROENER, K., STEINHOFF, G.: «Ue-
ber das Reduktionsvermógen
gelagerter Kartoffein gegeniiber
2 - 6 - Dichlorphenolindophenol
(Vitamin C)n (Sobre la acción
reductora de la patata almace-
nada sobre el 2-6-diclorofenol-
indofenol (vitamina C). - Bio-
chemische Zeitschrift, 294, 138,
1937.

LEHMANN, H.: «Untersuchungen
iiber die Genetik und Physiolo-
gie der Resistenz der Kartoffel
gegen Phytophtora infestans de
Bary. Die genetische Analyse
der Resistenz von Solanum de-
missum» (Investigaciones sobre
la genética y fisiología de la re-
sistencia de la patata contra
Phytophtora infestans de Bary.
El análisis genético de la resis-
tencia de Solanum demissum).-
Zi.ichter, 13, 33, 1941.

MUELLER, K. O., BOERGER, H.:
«Experimentale Untersuchungen
iiber die Phytophtora-Resistenz
der Kartoffel Zugleich ein Bei-
trag zum Problem der ccerwor-
benen Resistenz^i im Pflanzen-
reich» (Estudios experimentales
sobre la resistencia a la Phyto-
phtora de la patata, así como un
informe sobre el problema de la
«resistencia adquirida» e n e 1
r e i n o vegetal). - Arb. Biol.
Reichsanst., 23, 189, 1941.

MUELLER, K. C•., CRIESINGER, R.:
«Der Einfluss der Temperatur

auf die Reaktion von anfdlligen
und resistenten Kartoffelsorten
gegeniiber Phytophtora infes-
tans» (La infíuencia de la tem-
peratura sobre la reacción de
variedades de patata atacadas
y resistentes a Phytophtora in-
festans).-A ngewandte Botani{^,
24, 130, 1942.

MUELLER, K. O., SELLKE, K. :«Ue-
ber die Aussichten der Liich-
tung von cck^ferfesten» Kartof-
felsorten,^ (Orientaciones r e s -
pecto a la obtención de varie-
dades de patata resistentes al
escarabajo).-Arb. bioI. Reich-

sanstalt f. Land. u. Forstwirt-

schaft, 64, 10, 1941.
MUELLER, K. O., SELLKE, K. :«Bei-

triige zur Frage der Ziichtung
kartoffelk^ferwiderstand fíihi-
ger Kartoffelsorten» (Contribu-
ción al problema de la obten-
ción de variedades de patata
r e s i s t e ntes al escarabajo).-
Zeitschrift fiir Pflanzenziich-
tung, 24, 186, 1942.

OPITZ, K.: «Weitere Versuche
iiber den durch Virus Krankhei-
ten herbeigefiihrten Abbau der
K a r t o f f e 1 (Versuchsperiode
1937-1939)» (Nuevos ensayos so-
bre la degeneración de la pa-
tata producida por virosis. Pe-
ríodo de ensayos 1937-I939).-
Pflanzenbau, 16, 323, 1940.

PAECH, K.: «Die Verteilung der
Ascorbins^ure in der Kartof-
felknolleu (La distribución del
ácido ascórbico en el tubérculo
de la patata). - Biochemische
Zeitschrift, 298, 307, 1938.

PFANKUCK, E., KAUSCHE, G. A.:
«Ueber Darstellung, Eigenschaf-

ten und quantitative Bestim-
mung von Tabakmosaik-Virus
und Kartoffel-X-Virus und ihr
physikochemische Differenzie-
rung» ( S o b r e manifestación,

propiedades y determin a c i ó n
cuantitativa de los virus del mo-
saico del tabaco y de la pata-
ta y su diferenciación físicoquí-
mica). -Biochemische Zeitsch-

rift, 299, 334, 1938.

PLATZMANN, M.: «Der Einfluss
von Wachstumsbedingungen
und Anbauma s s n a h m e n auf
Knollen-und St^rke-ertrag sowie
den Speisewert von Kartoffeln»
(La influencia de las condicio-
nes vegetativas y prácticas cul-
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turales sobre el rendimiento en
tubérculos y en almidón, así co-
mo sobre el valor nutritivo de la
patata). -Ernñhr. Pf lanze, 36,
16, 1940.

PROFFT, J.: «Ueber das Auftre-
ten von Virosen und virusiiber-
tragende Blattli3usen in zeitlich
gestaffelten Kartoffelpflanzun-
gen Ostpommerns» (Sobre la
presencia de virosis y pulgones
transmisores de virus en las ac-
tuales plantaciones de patata
de la Pomerania oriental). -
Landw. Lb., 89, 922, 1940.

SCHEUNERT, A., R E S C H K E, J.,
KOHLEMANN, E.: «Uber den Vi-
tamin-C-Gehalt der Kartoffeln»
(Sobre el contenido de la patata
en vitaminas C).-Biochemische

Zeitschrift, 288, 261, 1936; 290,
313, 1937; 304 y 305, l, 1940;
305, 4, 1940.

SCHEUNERT, A., WAGNER, K. H.:
«Ueber den Gehalt der Kartof-
feln an Vitamin B, und B, und
seine Beeinflussung durch vers-
chiedene Diingung» (Sobre el
contenido de la patata en vi-
taminas B, y B^ y su influencia
por abonados diversos). - Bio-
chemische Zeitschrift, 295, 183,
1938.

SELLKE, K.: «Ueber im Sommer
1938 im Kartoffelk^fer-Feldla-
boratorium Ahun (Frankreich)
durchgefiihrte Versuche zur
P r ii f u n g von Hybriden auf
Kartoffelk^fer Widerstandsf^-
higkeit» (Ensayos efectuados en
el verano de 1938 en el centro
experimental del escarabajo de
la patata de Ahun (Francia) so-
bre pruebas de híbridos resis-
t e n t e s al escarabajo). - Arb.
b i o 1., Reichesanst. Land u.
Forstw., 23, 1, 1940.

$ENGBUSCH, R. V.: «Die Bedeu-
tung d e r Eiweissleistung d e r
Kartoffel» (La significación del
rendimiento en proteínas de la
patata).-Forschungsdienst, 12,
517, 1941.

SENGBUSCH, R. V.: «Neue Stárke-
waagen zur Schnellbestimmung
von Kartoffeln fiir ziichterische
Zwecken (Nueva balanza para
la determinación rápida del al-
midón de la patata para los es-
tudios genéticos).-Forschungs-
dienst, 13, 19, 1942.

SMITH. A. M., GILLIES, J.: «The
distribution and concentration

of ascorbic acid in the potato»
(La distribución y concentración
del ácido ascórbico en la pa-
t a t a). - Biochemical f ournal,
1.312, 1940.

STELZNER, G.: ccColchicininduziex-
te Poliploidie bei Solanum tu-
berosum L.» (Poliploidia pro-
ducida por colchicina en Sola-
num tuberosum L.).-Ziichter,
13, 121, 1941.

^TEDING, O. : «Neue Forschritte mit
C-Vitaminuntersuchunger bei
Kartoffeln» (Nuevos progresos
en la investigación de la vitami-
na C de la patata).^Ueriges Ut-
siidesf^renings Tidshr., 51, 238,
1941.

TUNG, T. H.: <<On the possibili-
ty of immunising tobacco and
potato plants against virus di-
seases» (Sobre la posibilidad de
inmunización de plantas de ta-
baco y patata contra las enfer-
medades de virus).-Verh. 4 In-
ternat. Kongr. ergl. Path., 2,
375, 1939.

WACHHOLDER, K.: «Ueber den Vi-
tamin-C-Gehalt roher und vers-
cheiden zubereiteter Kartoffe.ln
und iiber dessen ern^hrunfsph3^-
siologische Bedeutung» (Sobre
el contenido en vitamina C de
la patata cruda y diversamente
preparada y su significación en
la fisiología de la nutrición).-
Biochemische Zeitschrift, 295,
237, 1938.

WOLF, J.: uOrientierende Versu-
che iiber die Verteilung des Vi-
tamins C in der Kartoffelkno-
lle» (lnvestigaciones orientado-
ras de la distribución de la vita-
mina C en el tubérculo de la
patata). - Biochemische Zeits-
chrift, 305, 294, 1940.

WOLLENWEBER, H. W.: «Ueber
die Lebensdauer von Kartoffel-
samen» (Sobre la duración de la
vitalidad de la semilla de pata-
ta).-Angewandte BotanilZ, 24,
259, 1942.

EXTRACTO DE ARTICULOS
«Die Bedeutung der Eiwei^ss^eis=

tung der Kartoffel» (La signifi-
cación del rendimiento en pro-
teínas de la patata).-R. SENG-
BuscH. - Forschungsdienst, 13,
19, 1942.

La producción de proteínas de

la patata es un factor esencial pa-
ra cubrir las necesidades de Ale-
mania. Un aumento relativamen-
te pequeño de su contenido ten-
dría, por consecuencia, un consi-
derable aumento en la produc-
ción, dada la gran cantidad de
patata cultivada, y contribuiría de
modo esencial a la resolución de
este problema. Es necesario para
esto considerar más cuidadosa-
mente de lo que hasta ahora se
hace esta propiedad. E1 autor ex-
perimentó durante dos años 58 va-
riedades, situadas en nueve luga-
res diferentes, analizando su pro-
ducción en almidón, la de pro-
teína bruta y la relación de pro-
teína bruta a almidón, en tanto
por ciento. Se han calculado los
promedios de los valores míni-
mos, medios y máximos por gru-
pos de variedades, reuniéndolos
y deduciendo diversas relaciones.
En las dos clases de máxima pro-
ducción de almidón se obtuvo en
una de ellas el máximo en pro-
teína bruta, y en la otra el míni-
mo, de lo que se deduce existen
grandes diferencias en la propor-
ción de contenido de almidón a
proteína. En una serie de cuadros
se han sometido las variedades a
estudios de correlación. Como re-
sultado más importante p u e d e
mencionarse que entre producción
de almidón y producción de pro-
teínas existe una pequeña corre-
lación positiva, por lo cual parece
posible armonizar elevadas pro-
ducciones de almidón con la de
proteína.

«Colchicininduzierte polyploidie
bei solanum tuberosum L»
(Poliploidia producida por col-
chicina en Solanum Tuberosum
L).-G. STELZNER,-Z ii c h t e r,
13, 121, 1941.

La obtención experimental de
formas poliploides se ha revolu-
cionado por el -7escubrimiento de
la capacidad de la colchicina de
producir dichas formas. También
existe la posibilidad, aplicando es-
te método, de obtener en la pa-
tata formas poliploides. Aunque
la Sección Tuberarium de las So-
lanáceas puede admitir la existen-
cia de formas poliploides, no se
ha observado hasta ahora en va-
riedades descendientes de Sola-
num Tuberosum y Solanum An-
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digenum, y tampoco dieron resul-
iado experiencias para obtenerlo
por vía experimental por el mé-
todo de Winkler. El autor ha ob-
tenido plantas poliploides tratan-
do semillas germinadas y sin ger-
minar con soluciones de 0> I a 0,4
por 100 durante cuatro días y por
tratamiento de los brotes. Para
esto se empleó un método espe-
cial, basado en la infiltración de
brotes germinados en la oscurídad
con soluciones de colchicina de
concentración de 0,5 a 1 por 100.
Se sometió a tratamiento una se-

rie de variedades, obteniéndose
aproximadamente un 1 por 100 de
poliploides. En cuatro estirpes ob-
tenidas por tratamiento con col-
chicina de las variedades Konsu-
ragis ( I) y Pepo (3) se contaron 96
cromosonas. Estas estirpes octo-
ploides se compararon en diver-
sas características a una planta
normal tetraploide. En lo relativo
a altura de desarrollo, dos de las
estirpes de Pepo mostraron baja
en relación con la planta normal.
Diferencias especialmente cla r a s
se observaron en la estructura de
hojas y Aores. Los poliploides tie-
nen hojas verdes oscuras, fuertes,
muy onduladas. La foliación es
irregular, y se produce gamofilia
de las hojitas terminales. Los es-
tilos están encorvados y los bo-
tones florales son más gruesos que
las plantas normales. Los estolo-
nes quedan más cortos. La ferti-
lidad de estos octoploides es pe-
queña. También se comprobaron
microscópicamente otras muchas
diferencias histológicas.

«Neue Fortschritte mit C=Vitami=
nuntersuchungen bei kartof=
feln» (Nuevos progresos en la
investigación de la vitamina C
de la patata). -O. TEDING. -
Sveriges Ufs^desfórenings

Tidshr., 51, 238, 1941.

La investigación ha demostra-
do que la parte exterior del tu-
bérculo contiene menos ácido as-
córbico que la interna, ya se con-
sidere la cantidad total o solamen-
te la parte reducida. Las patatas
crudas contienen, según el méto-
do empleado, una cantidad no in-
significante de ácido dehidroascór-

bico, que en las capas exteriores
es aproximadamente un 20 por
100 de la cantidad total, y en las
interiores un 10 por 100. Las pa-
tatas cocidas no contienen, pro-
bablemente, ácido dehidroascór-
bico. La cocción disminuye el
contenido total de ácido ascórbi-
co un miligramo por cada 100 gra-
mos de patata, aproximadamen-
te. El autor también ha investi-
gado la función de las diferentes
formas de cocción sobre el con-
tenido en vitamina C. La piel ejer-
ce una acción desfavorable sobre
el contenido en vitaminas. La
cocción al vapor da peor resulta-
do que la cocción en agua, y el
contenido vitamínico disminuye si
la patata se pone en agua hirvien-
do en lugar de fría.

Investigaciones de campo sobre
la variación del contenido en vi-
tamina C han demostrado que en
un espacio limitado hay variacio-
nes mu^ significativas. Respecto
al contenido en vitamina C de las
diferentes variedades de patata,
se da una tabla de las que se han
experimentado, habiéndose podi-
do comprobar diferencias signifi-
cativas y estadísticas en varias de
ellas. También parece que el lu--
gar de cultivo ejerce influencia,
en cierto grado sobre el conteni-
do en ácido ascórbico. Del resul-
tado de estas experiencias se de-
duce que las patatas cultivadas
en el Norte de Suecia contienen
menos vitaminas que las cultiva-
das en el Sur.

«Experiment on growing the
southern degenerated potato in
the middle belt of the U. R•
S. S.» (Experiencia s o b r e el
crecimiento de patata meridio-
nal degenerada en la zona ce-
realista media de la U. R. S. S.).
A. F. EFEtxtN.-C. R. Acad.
Sciences U. R. S. S., 24, 820,
1930.

En la mayor parte del Sur de
Rusia estaba sometido el cultivo
de la patata, desde hace mucho
tiempo, a enfermedades de dege-
neración. Cultivando estas pata-
tas enfermas en zonas del Norte,
desaparecían los síntomas lenta-
mente. De esto deduce el autor

que la degeneración de las pata-
las es un proceso reversible. Es-
tima que, biológicamente con-
siderada, la degeneración es una
1 e n t a transformación producida
por ciertas sustancias venenosas
que se acumulan fácilmente en la
planta por un metabolismo anor-
mal a consecuencia de la alta tem-
peratura. Cuando las causas que
provocan esta formación de sus-
tancias venenosas se elim i n a n,
desaparecen corrientemente estae
muestras de degeneración.

«Die Phosphatdungung der Kar•
toffel» (El abonado fosfatado
de la patata).-S. GERICHE.-

PJlanzenbau, 16, 302, 1940.

El estercolado normal no es su-
ficiente para cubrir las necesida-
des de una buena cosecha de pa-
tata, sobre todo en P^05. Para
obtener una cosecha de 250 quin-
tales métricos por hectárea es ne-
cesario completar un abonado de
300 quintales métricos de estiércol
y suficiente cantidad de K y N con
unos 60 kilogramos por hectárea
de P,O•5 en forma de abono mine-
ral. El P20`, existente en el es-
tiércol es aprovechado difícilmen-
te por la planta. El P205 existen-
te en 100 quintales métricas de es-
tiércol equivale a 15 kilogramos
de escorias Thomas. La pequeña
solubilidad del P20, del estiércol

dificulta • el enriquecimiento d e 1
suelo en P^O; soluble, deducién-
dose de esto la necesidad de una
adición complementaria de abo-
no fosfatado. Esto es tanto más
importante cuanto que las patatas
solamente con una rica alimenta-
ción de P20, pueden aprovechar
completamente los abonos nitro-
genados, siendo además la pro-
ducción de la unidad P^O; en la
patata la máxima de todos los
cultivos. Mientras que el esterco-
lado tiene por consecuencia una
disminución del contenido en al-
midón del tubérculo debido a la
inarmónica alimentación de las
patatas con los elementos nutriti-
vos del estiércol, el P,05 favore-
ce esta producción. ►on abono
fosfatado aumenta la proporción
de tubérculos grandes y la pro-

ducción total.-Juan Santa M.a Le-
dochowski, ingeniero agrónomo.
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ESTACIÓN DE FITOPATOLOGÍA AGRÍ-
COLA DE LA CORUÑA.-Memoria
correspondiente al año 1942.-
La Coruña, 1943.

La Estación de Fitopatología
Agrícola del Centro de Galicia,
perteneciente al Instituto Nacio-
nal de lnvestigaciones Agronómi-
cas, ha publicado la Memoria co-
rrespondiente a la labor realizada
durante el año 1942.

En el Laboratorio de Entomo-
logía se han continuado los en-
sayos de parásitos útiles en la
lucha biológica contra la Cidya
pomonella.

En el Laboratorio de Criptoga-
mía se realizaron grandes pro-
gresos en el estudio de enferme-
dades de la tinta del castaño y
se iniciaron investigaciones con-
ducentes a la obtención de hí-
bridos. También ha proseguido la
labor referente a las enfermeda-
des de virus : blanqueta del pi-
miento, mosaico de alhelíes, co-
liflores e higueras, tumores de los
nogales y chancro del castaño. En
otras clases de investigaciones se
analizaron las manchas de hierro
de las patatas y las bacterias de
las nudosidades de la soja.

En cuanto al Laboratorio de
Terapéutica, se han ensayado di-
versas fórmulas reducidas contra
el mildiú de la vid. También se
han estudiado las fórmula ĉ po-
bres en cobre para el tratamien-
to de dicha plaga.

Después se expone la labor
realizada por el Servicio de Con-
sultas, las prácticas de lucha bio-
lógica efectuadas por la Estación,
conferencias radiadas y publica-
ciones de divulgación editadas du-
rante el año.

En resumen, un nuevo expo-
nente de la beneficiosa y copio-
sa labor que 'vienen desarrollan-

do en este prestigioso Centro su
director, don Pedro Urquijo, y
don Juan Rodríguez Sardiña, am-
bos Ingenieros Agrónomos, secun-
dados por el personal técnico au-
xiliar, Peritos Agrícolas señores
Vega y López.

SERVICIO DE ESTADÍSTICA DEL MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA. -Esta-

dística de la producción de ce-
reales en 1942.^erie B, nú-
mero 18. Sección l.a (Estadísti-
ca Agrícola) Dirección General
de Agricultura.-Madrid, 1943.

EI Servicio de Estadística del
Ministerio de Agricultura ha he-
cho públicos los datos estadísti-
cos definitivos acerca de la cose-
cha de cereales de 1942.

Como en otro lugar de este
número nos ocupamos de e s t a
publicación y exponemos a nues-
tros lectores las interesantes con-
secuencias que de sus datos se
deducen, sólo nos queda aquí
significar el acierto de su confec-
ŭión, que une a una presentación
in•eprochable y de factura moder-
na, una lectura clara y cómoda.

HERCE (Pedro).-Apicultura; Co-
nocimientos f undamentales. -
Explotación del colmenar.-2.°
edición.-Dos folletos de 243 y
199 páginas, respectivamente.
Biblioteca Agropecuaria Fuen-
tes de Riqueza.-Editorial Ma-
rín y G. Campo. Madrid, 1944.

Ha aparecido la segunda edi-
ción de los folletos que con estos
títulos publicó el ilustre Profesor
de la Escuela Especial de Inge-
nieros Agrónomos d o n P e d r o
Herce.

El primer volumen está dedica-
do a los conocimientos fundamen-

tales : suelo, clima, materias pri-
mas que precisa la abeja, con una
completa flora melífera ; anato-
mía, fisiología y biología de la
abeja ; panales, celdas, e n j a m-
brazón, etc., para terminar con
un estudio detallado de la miel y
la cera.

El segundo volumen, fundándo-
se en los conocimientos expues-
tos en el anterior, se ocupa del
colmenar, manipulación d e 1 a s
colmenas, poblamiento, explota-
ción de los tipos horizontales y
verticales, recolección y acciden-
tes, enfermedades y enemigos de
las abejas.

En resumen : dos libritos que
no deben faltar en la biblioteca
de todo apicultor que se cuide de
obtener un producto selecto.

SOROA (José María).-El aceite de
oliva. - Extracción. - Conser-
vación. - Mejora. - Subpro-
ductos.-3.a edición.-Un libro
de 370 páginas con 180 ilustra-
ciones.-Editorial Dossat, S. A.
Madrid, 1944.

Ha aparecido, cuidadosamente
editada, la tercera edición del li-
bro que con este título ha escrito
el Profesor de la Escuela Especial
de Ingenieros Agrónomos don Jo-
sé María de Soroa.

En él ha recogido el autor los
progresos últimamente registrados
en elayoctenia y el fruto de su
gran experiencia, al recorrer una
y otra vez las zonas aceiteras, vi-
sitar y proyectar nuevas instala-
ciones y reconstruir numerosas al-
mazaras destruídas durante nues-
tra guerra de liberación. Tan co-
pioso arsenal de datos es recogido
y valorado por el señor Soroa, ha-
ciendo realmente de esta edición
un nuevo libro, que ha de servir
de orientación y consulta a cuan-
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tos se interesen por estos proble-
mas y que encontrará forzosamen-
te tan buena o mejor acogida que
las dos ediciones anteriores, ago-
tadas en menos de tres años.

ALCARAZ (Enrique). -^esecación
de /^roductos agrícolas. - Sec-
ción de Publicaciones, Prensa
y Propaganda del Ministerio de
Agricultura.-Un folleto de 172
páginas, c o n 24 ilustraciones.
Distribuídor : Librería Agríco-
la, Fernando Vl, 2. Precio : dos
pesetas.-Madrid, 1944.

En este folleto estudia el autor
detalladamente la desecación de
los productos agrícolas vegetales,
industria cada vez de mayor im-
portancia, no sólo por la mejor
utilización de materias alimenti-
cias, sino también por el ahorro
que ello supone en el desplaza-
miento de las cosechas, su mejor
conservación, uniformidad de la
calidad y más fácil regulación de
la producción.

Tras unas generalidades sobre
el concepto y métodos de la de-
secación, indica las operaciones
previas necesarias para pasar in-
mediatamente a un interesante ca-
pítulo referente a aparatos e ins-
talaciones para la desecación arti-
ficial. En la cuarta y última parte
se ocupa de la descripción de los
métodos empleados para la dese-
cación de toda clase de frutas, le-
gumbres, tubérculos y hortalizas.

El nuevo trabajo del competen-
te Ingeniero Sr. Alcaraz ha de te-
ner gran difusión en las zonas
productoras, ya que su lectura es
necesaria para todo el que quie-
ra iniciarse en una industria como
la de desecación, Ilamada a ad-
quirir tan gran desarrollo en nues-
tro país.

SERVICIO METEOROLÓGICO N A C 1 O-
tvAL.-Calendario mefeoro-f eno-
lógico 1944.-Sección de Clima-
tología.-Madrid, 1944.

Mejorando el que por vez pri-
mera se publicó el pasado año,
aparece ahora e s t e calendario
científico para 1944, dedicado a

todos los que, diseminados por
los pueblos de España, hacen ob-
servaciones meteorológica ► y fe-
nológicas.

Contiene el presente, aparte de
los datos corrientes en esta clase
de publicaciones, instr u c c i on e s
abreviadas fenológicas, curiosida-
des meteorológicas, descri p c i ó n
d e 1 observatorio elementalísimo
del aficionado, reseña del año
transcurrido d e s d e septiembre
1942 a septiembre 1943 (con un
gráfico instructivo en extremo), las
características meteorológicas en
España de cada mes del año y
un compendio, en cuadros y ma-
pas, de la Climatología españo-
la, que supera el que se publicó
en el de 1943.

Este calendario es de gran uti-
lidad a cuantos tienen que apli-
car la meteorología a sus trabajos
,y estudios : agricultores, médicos,
ingenieros, maestros, etc.

Para adquirirlo, se puede solici-
tar por carta a la Sección de Cli-
matología del Servicio Meteoroló-
gico Nacional (Apartado 285, Ma-
drid), que lo remite gratuitamen-
te a las personas que justiñquen
necesitarlo .

1IoFF•^t^^^w (H.). - (.artcu unrl
Flazts. Se^;lmd<_t edici^ín.-Frli-
torial Hoffmann. Stuttgart, 1943.

]+,dita^3a co^i ^-erdarler;t pulcri-
tud, se h^, publicado la se^nnd;i
edición de la obra que reseñamos,
•. enco tema^ aba^rca ]os rná^F bellos
jardine^ privad^s alemanes e ex-
tran.jerns, así corno eonstrnccioncs
^^^ pe^ueñx^s obra^; relacionadag con
i^l ruisrno. I^;r obra conilirende,
l,^,r tanto, jarrliues enlazados con
casas, terrazas, cenadores, empa-
rcados, a^rcos, pér^olas, paseos,
hilertas, escaleras, Inuretes de
<•^;ntención, estan^loes, pi^cina^ ^•
lii^^tres de .juel;o.

1)espués del esbozo citado, hav
r^tie indicar qtle cada asunto trat<t-
do se des2rro11^, graficamente, con
las exPlicaciones necesarias, cons-
titu^-endo un^t ^na^nífic^l rec^^l^i-
lación de ohra^ ejecutad^l^. cu^^o;
efectos estétiros se xprecian eu
to^3o sn va^lor.

,̂ .n rr•suiuen, unu uhru yue hua-
dc consultarse aw^ ain do^uinur ni
conocer el idiorna^, cuvu conjnnto
preseuta Z71 ma^gníficati 1'oto^ru-
f'ías v plantas.

I+^1 elubellecimiento de las cu,a5
^ie culnpo y lu^ares de reposo nu
debe 5r^r desdeil^do, ^^ por ello, l:r
^i^parición de un libro del estilo del
cxpresado contril^uye ^ deleit^rnus
en sil e^tudio, ^• es de esper,lr yue
de díx en día lo^re est;t orienta-
ción lua^-or inquiet^^d entre técni-
cos ^^ hrupietarios de nu^^gtro p,aí^.

EXTRACTO D E REVISTAS

Los embalajes de productos agrí=
COlaS. -1-lERN^NDEZ (Domingo).

/nformación Comercial Es/^año-

la. - Núm. 86. 10 de enero
de 1944.

En el número dedicado al Año
Nuevo del Organo de la Dirección
General de Comercio y Política
Arancelaria, aparece un artículo
muy interesante del Inspector Ge-
neral del Servicio Oficial de Ins-
pección, Vigilancia y Regulación
de las Exportaciones, Ingeniero
Agrónomo don Domingo Hernán-
dez Martín.

Se trata en dicho artículo de un
tema tan interesante como de los
embalajes de productos agrícolas,
no sólo con vistas a resolver los
problemas que actualmente plan-
tea la carencia de ciertos materia-
les, más también preparando la
favorable coyuntura del 6nal de
la actual contienda para eliminar
a q u e Il o s sistemas defectuosos,
mantenidos sólo por la rutina, y
sustituirlos por 1 o s aconsejados
por un estudio técnico previo que
abarque los diversos factores a te-
ner en cuenta : tamaño, forma, re-
sistencia, ventilación, manejo, et-

cétera.
El señor Hernández expone en

su documentado trabajo orienta-
ciones para lograr rápidamente la
necesaria tipificación de los enva-
ses que precisan los principales
frutos exportables.
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Grandes cultivos de naranjos, Limo-
neros y I1landarinos.- Grandes canti-
dades de Rosales, Pié bajo, Altoa y
Lloronee. - Grandea existencias en
()livos, doa y tres añoe, plantas forma-
dae.-Manzanos, Melocotoneras, Al-
baricoqueros, Higueras, Kaquis, etc.

los rlueros más Importantea de la reglón

D A L M A U.- Horticultor
PAIPORTA (Valencia)

Teléfono 29 - (Central Benetuser)

MAJCA 'L4 P4JGPIT4'

J. ROMERO DE AVILA
T^aller de Herrería agrícola
y Fábrica de Hoces de todas clases

Especialidad en hoces de filo con
borde y oreja (modelo austriaco)

Construcción de a ra d o s, verte-
deras y herramientas ogrícolas

DIRECCION:

Plaza de Santa Ana, 6
LA SOLANA
(CIUDAD REAL)

ARSENIATOS oF PLOMO

"B A N D E RA" de 30 °I°
y DORÍFORA de 20 °I°

de riqueza, en As^^O.;

( Sometidos a Registro a la Dirección General d e Agricultura )

Fábrica y Oficinas en ^^ ►îÍ►0i^0 - Av. de Bailén

Ap. Correos 105 - Teléfono 1709

Productos Agrícolas de Levante, S. L.
EXPORTAC I ON E I MPORTAC I ON

Frutas y conservas

PATATAS PARA SIEMBRA
Coloniales y Abonos

^^ Distribución de semillas nacionales y extranjeras



^`
^TOOS^^ .Y v^ MVINOS FING

^P FagRICACION `^CORES COÑAC
^ Oy ^ESTILE^^^ ^^OLES VINICOS

Q^ ^ ^ FA^ICA ^ MOSTOS
kr^ ^C^ ^5^ C,ONCENT^,ACION USTI^IAL ^

Q- QQ, FA^RGC^A^CI^
NNO05 VINA ^

. .^.rn^^t c.tn/RADAlO^
V

Calidnd y Garantía
son la base del prestigio y alta estima con que
el comercio y público consumidor distingue los

Vinos de Bodegas Iberia
^ JOAQUIN TEJERO GARCES

Cosechero

BODEG.4S EN AGUARÓN
(Compo de Cariñena)

DEPOSITO Y ESCRITORIO: Plaza del Pilar, 22 - Teléf. 4619 • ZARAOOZA

LABORATOR I OS V A S P

Director: A. de la Sotilla

Farmacéutico-Quím ico

La Marca Nacional, al servicio de las más avanzadas

orientaciones Químico-Terapéuticas, que constituye para
el Veterinario la máxíma garantía.

TONICO RECONSTITUYENTE nMIRCATVASPs,
Vía Hip.

ANTISEPTICO INTESTINAL BUCAL nMIRCATVASP»,

CAPSULAS ANTIHELMINTICAS «MIRCATVASPu.

POMADA CICATRIZANTE ^MIRCATVASPu.

CAUSTICO uMIRCATVASP».

NOVO-ANTISEP.-Eficaz contra el Moquillo, Difteria o
Viruela. Aviar.

ANTIBACILAR ^MIRCATVASPv, Vía Hip.

ANTIDIARREICO «MIRCATVASPu.

RUMIATORIO «MIRCATVASPn.

REVULSIVO «MIRCATVASPu.

PURGANTE nMIRCATVASPp.

Este Laboratorio posee tambíén una serie de Inyecta-

bles cíentíficamente dosificados y escrupulosamente ela-

borados.

Sumínistros PecuaCios Nacíonales «Mírcatvasp». Aviñó, 50.

Apartado 86. Tel. 25261. Barcelona.

^
RAIt1VPID0 LVLIO .

EL M1STlC0 Y TEOLOGO MALLORQUIN DE LA EDAD ^IEDIA HISPANA,
da su nombre a la calle en que de cuya solvencia y perfección

se encuentra el FoTOGRnBnDO técnica es exponente conciso el

DP. SUCESOR DE E. PAEZ, medio siglo de labor constante.

RAIMUNDO LULIO, 22.-TELEFONO 32254 -MADRID.

DOMINGO GONZALEZ

PASTAS y PURES

PARA SOPA

BRIVIESCA ( Burgos)

Arboricultura, floricultura,

semillas y construcción

de parques y jardines

AVDA. S. JOSÉ, 2- Apartado 179 - TELÉF. 1681

Z A R A G O Z A-

S O L I C I T E C A T Á L O C^ O S

•



US^N, SOCIEDAD ANÓNIMA
DEbPACMO Y ALMACENESe

Escuelas Pías, 23 y 25
T E L E F 0 N 0: Csntnl prlved^ t B17
Aportado d• Corrsos 11
Telsg ramas ^ A N U S O NTelsfonemas

.............^

Herramientas para Agricultura

Máquinns corta - forrajes

Máquinas corta-raices

Molinos triturndores para maíz

Desgranadoras de maíz

PRENSAS PARA PAJA Y ALFALFA

--- --- - Sulfatadora de cobre
Azufradoras de doble y simple efecto

__^...._

" AVIA
DESINFECTANTF IN
PLATA COLOIDAL PA

TESTINAL A BASE DE
RA USO VETERINARIO

REGISTRADO EN LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA CON EL NUMERO 792

CONTINUADORA DE CASA COMERCIAL FUNDADA EN 1790

HIERROS :: ACEROS :: CARBONES
FERRETERIA .. MACtUINARIA

ZARAGOZA

DEPOSITO^

Avenida de Madrid, 39

Enlace d• Ferrocarril con la
Esfación del Campo Sepulcro

(M. Z. A.)

T E L E F O N O 1 1 7 7

•^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^.^.i...ii

RGEN "

Señala, con su eficacia, una nueva orien-
iación en el iraiamiento de las infeccio-
nes intestinales de los polluelos, aves y

demás animales de corral '

Laboratorios "ARGENOL", S. L.
ZARAGOZA
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I LUIS ARRONIZ ZAMORA

EXPORTACION - IMPORTACION

MURCIA

Plano San Francisco, 35- 36
(Cítese segundo apellido)

Teodolito-Univers
Precisión:

Un segundo

Se emp^ea par :

Trianyulación.

Toquimetrfa.

Oetermina-
ciones geo-

gráficaa

Rspresentante:

PABlO WIDDER

Lope de Ruedo, 48
Tel. 63121. - MADRID

HEERE3RUGG

,

Dirección telegráfica: LAZ

Teléfono 1922

Taller de Maquinaria Agrfco-
la y Arados de todas clasea

Preneae pere peje y elfel-
t^. - Vertederse de varioe
eietemw. - Bembradorae
s brsio. - Cultivsdoree
pars remolechs y toda ols-
se de horf^slisu. - Roba-
deres oon raedss y ein
ellae. - Tsjaderae y aom-
pnerMe psrs rieiiw.-Dee-
ftrsnadorae de mslc.Cor-
terrsfose de diaco plano y
aónieo, y lodo lo ooncer-
niente al rsmo de eqricnl-

tnrs.

FRANCISCO LUCIA

6eneral Franco, 81 y Aguatlna de
Arsgñn,104: Te1.2.012:ZARA60IA

Premisdo aon medslls de oro
en sl aertsmsn ds peQneese
indnstrise en loe ^ñoe 1910

y 1911

Para atender a la constante demanda

de ejemplares de nuestra Revista, con

el fin de completar colecciones, se com-

pran números sueltos de todos los años.

Ofrecer los que se tengan disponibles,

por si se trata de números agotados.


