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Editorial

Repoblación forestal

1;•I tírnrr furc^strrl <^s/rnñola, o rutís eiuctnmr^ntc^ (u..

tr^r•re^raos r^speci^rrlrt^e^rrte icldrzeos jrarti el cttltiro for4siul

y sili^o-/rusturn^l, Irrr<^cle^n esttimr►rse e ►z 2(LIIIlU.l1U0 clr^

lr<^r^trírr^rrs, rle lus yuc^ r^l Estnrlo posec sdLo rtnus

1^0.1)UII, /rr>r^tr^rrecir^rrclo rrnus 6.I1lIU.U(lU tt I)ilrutnt•iones,

i^^untrrmic^ntos ^' L^strrblr^c•imi^►rtus l^úblicos. ^^ r^l r^c>s-

to, rr propir^tarius p[trLicu[ttr^s. 1{c;ul ►nr?ntc, rlu ^>str^

conjun^tn rle °(I.Ol1U,11011 rlc^ ^hr^clíu-ecrs, súlu unus

Y.OU(LUI)U se r^ncuentrrrn r•ubiert^^s r/c arbular/n, r•[rrrn

r-ri l;r^rrc^ral.

Lo nrismo r^n rc^h^•irírr al trrr>a ntccional r/nr^ n/ colrt-

rrr<>rr rlr^mu^rr•ríficu, 1^.,/rrrñr► es forestalnt^s^nte eL jruí..
mrís pobrc r/r^ L'uropa, <^ igu[tltrr^;r ►t^ r^l /^'stiulu 4spa^rol,
r^unru /n•o/rir^tru-io prirarlu, es <^1 yur^ ^^osr^r^ infr^riorr^.c
rrcursos for<^sltrlc^s, pnr hectt"̂ rerr ^ httbit^tn^tc, en.h-e
Ir,rlo.c lus c^urol^eos.

l;stn hubrr^^rc r^spaño/rr, n,acioncrl y estc^trz[, s^ ucu.cu
nrús nl consir/r>rrir Irts posibiliclades rttacler•nble>.. ^• lr^-
ñosas rlr^l /rrrí.,, r/ue so ►► sdlo cle ^.I1110.O110 cfe toneluda..
n^rtrir•us rnrrrrrlr^s. F,ra r^fr^cto, en motrtr^s nrrrmrrlrn<^rrtr>
^ru(rlnrlos, r^srt ^rrorlut•r•irín dr^b^^ obtr^nr^r-se rlr^ I..>IIU.1)Il(1
I^r^wrírr^as, r^umo mríxin^o. 1,léguse, /ntc^s, tr la tristc cun-
rhr.+icírr rl<^ r/trr^, r/c^ hr^<^ho, sú[u xe c^nr^uentrrr ru^bolrulu
^^rr ^^r^.^/r^^srn•rr nur-rnrzlu un^ 3 por IUU r/r^] rír<^rr tutrtl rlr^
lu nar•ión,.

-Irtte el r^rrcrr/ro rl^^.^ularlor quc^ quc^da bnsrluejar/n.
h« n. sirlo nur^hos lus hontbres de Estrrrlo, ecunomistas.
irirr^nir^ros ilustrr>s, /rul^li^•istas dc^ nltura, yur> hun sc^n_
tirlo, r^,,pr^ ►•irr/nrr^nte en los í^ltimos r•ir>n aiiu.c, ln nc^cr-
^irltul rlr^ irlr^nr• ►nr^^lios qur^ rr^l^arr^rr r^l rlrsrr.^trr^ rr qur^
nos hrur con^r/trcitlo la in<Ir^f4^•rénci¢ ^^ lrr abuliu rle ^ ►►uca-
tros rrrur/rusnrlu.+, ^• rcun rlr^ rrosotros n ► is ►n.os. Is's« s rrte ►r-
!<^s selc^ctns com pren ►lir^rou. sir^m pre que el l;rarr In•o-
blr^nia clr^l mon.te es/u►ñul, cu^vc► iniportrrncia- r^con<ími-
cu-suci^cil es evidente, ►co podía ser aborclcrrlo por el

rnpitnl /rrir•nrlo, r/nrlo yue, sulvo en rc^lación con las
r.a^ecir^s rlr^ crecimiento rrihirlo, no crclnptnblr>s n la

t►rayro ►- /rar-te ^le] c/ima del /raís, los plazos de^ rr^intr^-

^raci<írc ►Ir^l clin.er•u iravertirlo e^n la emprescz son lur^o.,

^ el interés finuncic^ro escaso. 19qrtel/as iraquir>turles
llc^rarori rr i^eces tr los Gobi^ervios ^^ Prn•/rimento, cun-

jrrn^lo r^n occrsio ►ies er ► Le^^r^s bien co ►rsh•uídus, qur^,
/ror ctrtr.cus rlescle lur^go ajr^nas a la volunlt^d rlr> srrs

rrutorr>s, y errtrr^ lrr., ^ue puede co ►►tt►r•se c•omo ^»^in-
cípal lca r•ontinua inc^s^nbiliclacl políticu c^sj^nñolrt hus-
t^r 1936, no r•c>s/ronrlic^ron a lns espc^ran^ns r^oncc^birlrr.,.

l;rr las ► íltimus tiem pos, nar>recet ► es/recirtl mención,
r^ntr^^ rlichcrs dis/rusic•iones, la Lev rle 'Z6 rlr^ juliu dr^

19'36, rlr>l Gobiernu r/r>l Get ►eral Pri,mo de Kin,ra, ^^
la clc^ 9 rle octubrr^ rle 193^, primera de crecrcidn rl<>I
1'un•imonio Forestul del Estaclo, tc la que tcmto r^ntu-
sirrsn ►o a/rortaror► rlon José T,arrnz y clo ►i Drn ► ir^l rlc^

lrr Sotn.
iVo bic^rr /os Ejércitos nacion ►rles liabíma cumplirlu

c^n 193I /u liberrrcirín, de Es/rar"ur, cuando el Gubir^rno
rlel Caurlillo, aplicaclo a rr.tilizar rá/ ► irlmne ►tte torlrrs
las er ►er^,ías nucionrrles, resue[ve ►ecometer el problrĉnra
forestal eshaiiol, rcorgar ►izánclose pnrn cllo los serui-
cios ^^ clotrurdo r^ ésios de los elemeretos necesm•ios pa-
ra^ cl rl<^survollo ►]e los tr^bajos. Pate ►rtns c^stán los re-
sultados, clarlo que ►tuest ►•a econ^oniía se ha e ►ariyueci-
rlo en, lu., cucrtro últimos años, con 80.000 hectríreas
repoblarlas, ceri^tr>n^res de kilómetros cle canriaos fo-
rc^stales ^^ oh•as nrejoras aportaclas a los mo ►ates públi-
r•os ti^ ^irn•ticultn-es.

Di^^^rro cierre de esta labor es lrz coruesión del crérli-
t^; cle 6811.OU0.000 de pesetas, aprobcaclo por las Cortes
r^spañolas el clía. 1G clel c^ctual, para repoblaciún fo-
rc^stal. Por 2^ez primera ett ►►u^sd•a Historin, 1r^c sido
/rusiblc a u.ra 111in.isia•o espnirol expone ►• ante ►tcrestrrrs
Curtes, como lo Ira hecho el Excmo. Sr. D. llli^,uel
1'rimo rle Rii•era el mismo c7ía .16, trtcrc labor c^ectivtt
r^rr el orrlen forestal ^• tnaa /rro ►nesa gm•m ► tizatla de
r^o ►atintrucid ►x c1c lrc ntisnttr, hechos y propósitos no
i^^^urzlciclos por ni ►rgrín prrís de población hunuoaa igual
a la de España.
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2 o d u c c i^^ de sem i llas f r^ Z t^ c^ l as '

Hu,la lia ►•c al^ru^in ► adatt ► r^ ►► t^^ uu siglo, la produc-

ciúu ►le 5emillas I ► ortícolas ►^u el n ► un^lu ha estado

redu ► •i ►la a tnuy ► •,trechos líu ► ite=. h;n rcucral, lo^

l ►oriclunu^, ;e ^^ru ► lu ► •í.ut las sc^ ►nillas ^ ► r^^ ► ^i^as parx s ►► ^

n^cc^i^lu^lc^ y,i tcnían alotín sobra ►tte l ► ^►cínn inter-

^^^in ► bius con aeri^•ultures vecinos.

Por lu ^ ► rol3agan ► la de lo^ hi^irnista^ ^ul ► rc lo ^a ►iu
y ntrtriti^^u del etu^ ► Icu de las 1 ► ortaliza^ ^•n I^ ► alinun-

tacicín I ► untana, ► lcl ► iilo a la ^rau cautiila ►1 ►le ^^itan ► i-

uas quc c^untien ►^n a^ociada, a^us 1 ► rotcínac, ^;ra^as

c hitlratos de carLono, se 1 ► a ^t^ucraliz^► du uotable-

meut^ ^u const► n ► u ^^u todas I^ ► ^ clas^^s so^^iulc^ y, a la

^ísta ^le la crc^•i^^ ► uc demau^la ti l^rudu^^^•i^íu, eurgiú

cl corrc^j ► onúicnlc ^^umcrciu ilc ^emilla^ liorlículas.

l^stc co ► ucrcio estú organirailo cu cl ^^^trai ►j^^ro ^ ► or

(;asas quc, ademús ^le estar cu ^•o ►► ta^•tu ^•un su ^•li^^tt-

tela pur nn set•^icio de ^entt ► ^, ^iroduc^•u ^u^ 5cu ► illu^.

unas directament^^ ^r otrns bajo ^u contrul, ^^ara tudu

lo cual tienen estal ► I^^^^idos los sigaiente.^ ^^^n^i^•ius ^lc

rttltivu :

1.° Prnilrmciúi ► ^f^^ ser►► illa., nur^lrc^..

Para cllo, las C:a^a^ prodnc^oras ^1^^ ^^^niilla^ ^li^j ► u-

nen ^ ^•ultivan dir^^^^lutneni^^ ^n^ ► crficies ntá5 u ► u^^nu^

consi^l ► ^rablcs, schtín su im^ ► urtancia, proc ► n•an^lu ^jnc

dicha, 5uj^crficies ^•^té ►t ira^^ciuna^las cn di^^cr^u^ lo-

tea y en ilistintae renioue^. : ► I ul^jeto ^le l^urler di^^ ► o-

t?er de climas ^^ ^lc clase^ ^le terrcnus I ► clecuri^^u^^u.^

para cullivar cada c^^ ►ecie y varicdad dc I ► urtalizas en

el me^lio a^ron^ímico al yuc n ► ejor se ada^ ► ten. Ade-

tnáe, pura evitar fccundacioncs cruzadas i ► ttl^^^ ►^al^lcrs,

enri•e las que son susceptibles dc: liibri ►l.n•^e.

Er► c5tos terrenus se practic^ ► la j ► roducciú ►t y^clec-

ción de ^cmilla, madre^, ^e ntilizan las mutaciones

<i^ ► rucecl ► ^► I ► I^^y y^ se realit. ► u la^ I ► il ►►•i^laciuuc^ cottve-

ni^•utes ^ ► uru u{ ► ti^ner nu^^^^un ^<u^ic^lu^l^•s. Tu^lu, ►^slo4

Irabajue t^st:ín ^li ►•i^i^lo5 ^ ► u ►• ttt ► 1)ir^^^^tur t^^w ► i^•u ^^5-

^^ec:alizado.

Lu scleccidn dc las sc ►►► illas ►uaiL•^•, cs u ►► a u^ ►► ^r^ ► -

^•iún de nrau i ► ul► oriauciu, ^^ue s^^ rr. ► lizu ^^^^n ► lu^lu ^é-

ucro ^lc ^lctalles cn la, Ca,ae foru ► al^^s ^^ ^ ► ^•n^ilil^ ►► lu^

► lcl co ►ncrcio ►Ic ^c ►nillu^. 5iu cst^ ► ^ ► •I ►^cciún, at^^ntu v

^^uutinua, la5 ^ ► lantas no .^ula ► ncnt^^ ^•^•^an ^^ ►► •n ni^•-

jura, si ►io i^u^^ dc^cucruu ha^^ia cl ti^^u sal^^uji^ ^li^ i^u^^

^^rucec]en.

F,sta ^clcc^•iú ►► ,e I ► ^ ► IIa, ^^u ecn^^ral, ba^ailn ^^n ^^I

^^satncu wurful^íric^u ^]c la jiaric ^li^ ^ ► lantu i ► ^iliza^lu.

1sí, raícc^, ^ ► ara la zanal ► uria, r^• ► nula^•1 ► a ^^ nal ►u;

I ► albos, j^ara la ^^ebolla, ^ ► ucrrus ^^ aju,; liuju,, ^iura

^as accl^as, I^^^•I ► ugu,, c^j ► iuacas, c^^•urulus, ^^ul ► ^.. ^•t^^. ;

I'ruto^, j ► ara lo, ^ ► imieutu., tomat^•^, I ►►^rcnj^^ ►► . ► ., ni ► ^-

lun ►^^, ct^. Paru dac i ►^ra ►1^^ lo tjuc c^ la ^^^I^• ► •^•iún il ► ^

,cmillas ma^lr^^;, deho ^1^^^•ir ^li ► c ^^I ni'i ►ucru ^Ir ^^lan-

las cliwin^► d.►s nunca cs inf^•rior al t{(1 ^iur lOI1.

Pur la d^^t^^ni^la atc^n^•iún ^juc r^^yui^^rc ^^aa ^^^Icc-

i^iú ► t, sc oL^cr^^au cou fr^^cu^^n^•iu j ► lanta. ^^un ^^.u^i.u•iu-

uc^ dc ditnf^u^iuttcs, culu ►• 0 1 ► arli^•iil.n^i^lail^^, inl^^n•-

^^ritec, ^juc ►n^^rcce ►t la ^ ► ^^nu da ^^^^r ^i ^licliu^ ^•arai•l^^-

i•^•: :c tre► n^niil^^n ^ ► or ^ ► ^^n•ucia; c., ^lc ► ^ir, ^i ^^^ Irala

^Ic ►►na mutaciún. Cuanilu ;^^ cncnentru una ^ ► lunta d^^

^^,,ta5, sc murca y se r^•^•u^^^n ^us ec ► uilla5 ^ ► or ^^^^^ar. ► -

ilo, hacicuilu ► in, ► Ii^^lia il^•^c• ►•ipliva, ^^u ^]uuil^^ ^^• I ► a^•^^

cun^t.u• ^^I .uiu ^•n quc ^c ^ ► rc^cuió, ^n, i^^n•act^^rrs ► nu ►•-

f^^^l^í^ico^, di ► nc^n^iones, ^^c^o, colur, ^rrcco^^i^la^l ^^, cn

^;en ►^t•al, tu ►lus los det< ► llc^ i^u ►^ j ► ucilan i ► tter ► •s. ► r ►^n la

espccic hortículu de quc ^c irat^^. 1^;5tas sen ► ill. ► , sc

^icn ► bran o^ ► ortunamentc y las ^ ► lautae na^•iila^ so q
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i^bsen adas ^ scleccionadas sus desecudPUCias daran-

tc trc^ a ►iu;. Si lu: caractet•c; sc conscr^nn ^- ^c tran^-

n ► itcn, la l;un^a lanra al iucrcadu nna nuc^a ^^aricdad.

Tau ► lii^^n di^•I ► o. tcrrenu.^ son utilizados I ► ara rculi-

zar, cn lu., 1 ► Ianlas culti^-ada,, la^ ^ ► oliniruciun^^; arti-

licialc^ con^enicntc^ 1 ► at•u ohtcncr nuc^a, ^aricda ► Ic^

Iror cruzanticnlu^ o hibridaciones.

Las ^^• ► nilla, ► uadres obtenidas de Ixs for ► ua. ►ncn-

^ ionada^ nu son facilitadas a la clicutcla, ,ino a cul-

licadores coo^ ► cradores.

'?." ti^•rri^•ic^ ^lc c• ►tllit^ridur^•s coopc•t-cnlores.

Para nu tencr uecesidad de superíicics euoru ► c. de

t ►^rrcnu. la^ Ca^as co ►uercialc^ de ^e^nillu^ ti^•n^•u or-

^aniradu un .er^ icio de horte-

lanos u culti^adores cooperado-

res, a lo. qne facilitan las ^^•-

millas madres ^^ara c^ue las cul-

ti^^cn hajo cl coutrol de cnt-

plcadus .uvos csl ► cializadus,

Ilamado. in^l ► ^•ctures. Las ;c.

millas iluc ^ ► ruccden dc cstus

coul^cradures ,un la. ^^ue se de.

dic.u ► a la ^^euta.

Priu ►^•run ► cntc, cl llirector

técni^•u estudia ^^ eli^e las rc-

^;ionc, ► ^iic, liur :u cliuia ^ ;uc-

lo, son má^ c•uu^-cuicute^ ^^ura

la oLtcuci^ín dc las seinillas de

cada ► u ►u dc las csl^ecies y^-a-

ricdadcs dc hortaliras qne la

Casa I ► a dccidido obtener.

Los ins^^ectores tienen asi^;-

nada ►•ada un^^ su rc^i^ín, ^^on

la ntisiún de ñuscar hortelanos

comhetcntc^ y Lormales hara

qne culti^cu, lrrevio contrato,

las vat•icdades hortícolas pro-

cedcntc^ dc la^ seu ► illas madres

cluc ^e Ics faciliten, con las ius-

tru ► • ► •iunc^ tluc •e les den, v la de ^-igilar los culti^us,

mediaut^^ ^isit<ts lteri ►ídicas, inLormantlo a la Ca^a del

^•stadu dc lus ►ni..n ► o^ ^ de las cosechas 1 ► robahl^•s.

Grucia^ a esta ^-i^,ilancia, el cnliivador liucil^^ difí-

cilmc•ntc ►•n^,ai► ar u la Casa quc le I ► a s ► uuini,trado las

seinillus, restándole una j ► arte de la cosccha. (;usa

c^ue, a vcccs, cs dc eran iwhortanci. ► , 1 ► or trat^u•sc de

► uu► ^aricdad nuc^a o porque uo la tcnra alguna oU•a

Casa dc ,e ►uilla, dc la coml ► etencia, ^^nc 1 ► ara haccr^e

de clla ul•rezca a lu^ cooperudores cantidades elevada^

ltara ^1 ►►r I ► ucrlan despertarles el afán de lucru, 1 ► a-

ci^^ndulcs faltar a los comin•o ►uiso^ contr^údo^ ^^ ► cr-

judicando notablcmente, con tales ^entas clandesti-

nas, a lu Casa quc lc sumini^trú las scu ► illas. Tau^ ► Lií^n,

cn evitaciúu dc estos fraudes, las Casas, cuando faci-

litan lus se^millas tnadres, no dicen el no ►nbre de la

^ ariedad, siuo quc laa denominan por nn ntímero. Los

in^l ► cctores ticnen a su car^o tan ► liic^n la iml ► urtante

n ► i^iún de la sclccciÓn dr la. 1 ► lanta^ 1 ► roducidas ^ ► ur

los coolteradores, 1 ► ara lo cual cu ,us ^isita^, durantc

cl ctu•^o dc: la vc^ctaci ►ín, suln•in ► cn toda^ a^luclla, cu-

vos fruto^, raícc.^ ►► hoju.^ uo tiencu lu^ cai•actcrc^ dc-

^eados, inden ► uirtíndulc^ cnaudo las I^IautaS su^ ► rin► i-
^las 1 ► asan de ► m cierlu nií ► nero, t^uc ^encrahncutc cs

del 5 poi• ](10.

Las grandc, (:a,a, dr ;cmillas, adc ►uás dc lus in^-

I^cctorc^, di^l^uncn dc uU•os entl ► lcadu., Ila ►nados co-

u ► i^ioui.^ta^, ►•on cl ohjclu de vigilar n^ejor los culti-

^o^ dc lo< cuolicradur^•^. N^stos cotni;iunistas ^on, cu

Semillas blancas y negras de lechuga;ampliación,

tres diámetros.

^,r•neral, I ► ortelauoa cunocedu-

res dc ]as prác•ticas del cnltivu

dc I ► ortalizas 1 ► ara ^cn ► illa y de

los datalles comerciale^• 7'icnen

su residencia fija cn las roua,

productora. y e^tán c q contac-

to diario co q los coo^ieradores,

e inforiuan a lus insl ► cctores de

todas las incidcucias de los cnl-

ti^os, tenicndo además la ini-

si^ín de reco,crles las semillas

quc hau prodneido y cn^^iar-

las a la Casa.

Las relaciones entre lus 1 ► ro-

diictorc^ cooheradores cuu las

('. ► sas de semillas están ^cneral-

mcutc rc^ ►► ladas, seg ►ín diji-

tno^- I,or cunlratos. N:n clloa ^c

I ► a^^cu coustar las especies dr

Itortalizas ^lue se vau u cnlti-

^^ar I ► ara uhtcuer semillas, sns-

tititvendo 1 ► or u ►í ►ueros los

nun ► hres de lu^ ^aricdnde;; las

^itlii•r(icíe^ ^^i::r .. .-^n :^ dcdi-

^•at• a cada una de clla.:; el

t•om^ ► rumi^o dc ^cudcr a la

(rasa las semillas ►jue ol ► Icngan, ^ cl de dej^u• ^igilar

y- scleccionar sus cnlti^^us 1 ► or los inslrcctores dc la

n ► isn ► a. En cuanto al ^ ► rccio dc las sc ►nillas ^ ► rodnci-

das, ►^uv ^cccs ^c hacc conslar y otras no. Gcncral-

►ncntc, cuando ^c hacc constar c^ hajo y solau ► entc

lo accptan los c ► tltivadures princil ► iantcs ante cl temor

de no enconirar ^ucrcudo; los ya entrenados prefic-

rcn uo deter ►nin<u•lo en cl contrato, para teuer algu-

na libertad en la venta y sacar cl mavor pro^echo

liosible ante la amenaza de no lle^ar a un acucrdo

v hoder disponer de las scmillas qt^e han producidu

para la ^-enta a otra Ca^a de la competencia•

Estos contratos suelcn tencr una forma an^íloga a

7a siguiente :

«^i. Y., agricnltor de tal pueblo, se compromete

a cultivar paru la Casa de semilla^ _... y^iara la
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Semillas espinosas de espínaca. ampliadas tres

rliámetros.

coscchn de 19^11 las sig^^icntes clases de semillas ma-

dre^s facilitadas por ^licha Casa y en las superficies que

a conCinuación se detallan, todae ellae situadas en

el paraje .........

25 áreas de semillas m<idres de lechuna, núm. 2790.

40 áreas de semillu> >nadres de repollo, iním. ::90k.

X. Y. se compromete por el presente contrato a

vendcr todas las ^emillae quc se produzcan a la citada

Casa, ]impias, secas y en perfecto c^tado de gerinina-

ción, y tambié.n a dejar visitar y seleccionar ]os c•iil-

tivos de dichas parcelas por crnp]eados de la Casa,

^'ebicndo ser indemnizado si el número de plantas

suprimidas en la selección es superior al 5 por 100.

T a Casa ._.. ... se compromete a comprar la cose-

cba cntera.

Los precios serán ......... o se determinarán. de co-

ntiín acuerdo, de^pués de la cosecba.

Extendido por duplicado, a._...... de ...._... de

194^4.

EI Cultivador, P, La Casa de Se^nillus.»

3.° Servicios de com proba^cióii.

I'^stos scrvicioe son completaniente iinprescindibles

y existen en todas las Casas bien ur^atiizadas del ex-

tranjero. Están dotados de laboratorios de análisis dc

semillas que, a fines cle vcrano v principios de otoi5o,

irabajan activamente, detcrmit^ando la pureza, ener-

;ía y poder germinativo de todas las semillas que van.

recibiendo de los agricultores cooperadores.

Pero esio no I^^s ba,ta, pues cxislcu mu^•lias semi-

Ilas hortícola; y forraj^^ras inuy ^^ar^^^•iila,. Ade>>nús,

dentro de una misma c^^^ccie es difí^•il di^lin^;uir, pur

el aspecto de lu, seiuillus, unas varicdudes de otras y

pueden existir confttsiones de bttcnu fe dc Io5 ^•nlti-

^adores cooheradores en los mo ►ucnlo^ dc sn exhc-

dición, máxime no conoci^ndo lx^ ^^ari^^dades más

que por un ntímcru.

Las semillati ntailr^^^ facilitadas ^^ucdc q huhcrsc i•ru-

zado con alnitna otra vuricdad ^luc c•itltivc cl cuo^^^^-

rador o alhi'm vccino y producir plan[as cuu ^•aractc-

res distintos a los oft•ecidos a la clicntcla.

Ultimatnente, c•I ciiltiva^lor coo^^cradur ^iu^^d^• ^n•u.

ceder de inala f^• y mcz^•lar lu5 s^•ntillas ^iruducida^

procede^ntes dc las ,^^uiilla^ madccs cun uU•ati ^luc^ él

tnviera de variedade^ diferrute^, o e^i lurar ^le citlti-

var las seinillas fa^•ilitada, por la Ca^a sen^hrar uU•as

que produzcan n^ayor canLidad. h:n Gn, qitc para t.c-

ner las debidas ^;^u•antías y no desa^•rediturse, surpren-

diendo a su clicntclu, rcalizaa ciillivos dc comproha-

ción de las l^artida5 ^1^^ s^^niil^las rc^+ihi^las de cada uuo

de los cultivadurc5 coo^^i^ruilur^•^.

Para ellu, cn lo.^ terrcnus cttlti^^ados dir^rctun ► entc^

l:^or la (;aea, se ^iembran en lít^ca^. ^^val^^las tuur,tra^

de cada uno de los lote5 ilt^ sentillas ^^nviadus por los

cooperadores, poniendo al prin^^il^io de cadu lúica cl

nú^nero qne ticuc en cl ficl^ero de la (^usa el cultiva-

dor de que se trate.

Una vet qae las plautas se ban tl^•sarrolluilu v hau

Semillas lisas de espinaca, ampliadas ires diámetros.

^7ĉ
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mostrado sns frutos, la Casa dispone de las semillas

recibidas con verdadero conocimiento de lo que sir-

ve a sn clientela. Además, convoca a los inspectores

purx qne ol^^ser^^en sohrc cl terreno lo que han servi-

do los cultivadorc^s coo^^eradores y, a la ^ista de cllo,

apreudan a seleccionar los mejores y a prescindir de

los qne peot• han servido.

El comercio dc semillas cn Enropa tiene rran int-

portaucia en los j^aíse^s del 1^orte y en Francia, cs-

tando cada uno espccialirado en las producciones

res cooperadores que existen, no solamente de Casas

francesas, sino de las del ]^^orte de Enropa que, por

falta de calorifica^•iGn, no pueden obtener eran niíme-

ro de semillas }' rccurren a los cooperadores france-

ses, pr.incipalmeaitc de la zona de slnjou y de la Pro-

venza, que es dondc más espeializados están en los

cultivos para obteuer semillas.

La producción de semillas de garantía en España

se inicia en la actualidad, pnes ya existen Casas, al

parecer con buenos deseos, que dedican sus trabajos

Semi(las de es>Járrago, arnpliadas tres diámetros.

que mejor se adul^tan a sus tcrrenos y climas. Así, en

In^latE:rra se pruducen priucipalmente semillas de co-

lcs, nabos v gnisuntcs.

Fn Alcmania, ren^olachus de sns distintas varieda-

des: arucarera, de mesa y forrajera; zanaborias, es-

pinacas, colcs y rábanos.

En Holanda, coles y plautas bnlbosas.

1!;u Dinamarca, remolacha,, nabos, co1es y ríbanos.

}+:n Italia, donde este comercio es más recicnte, se

^^roducen principalmente semillas de uerenjena, pi-

miento, tomatc y melones.

F;n Francia, ^^or su situación geo^ráfica, se produce

casi todo género de semillas hortícolas y es el país

de Fnropa dondc m.ís superficie se dedica a esta ex-

plotación a^rícola, por el hran ntímero de cnltivado-

Semillas de fresa, am/^liadas tres díámetroa

a estas acti^idades, y un Decreto del Ministerio de

Agricnltura, muy bien orientado, orDani^ando la pro-

^lucción de semillas selectas hortícolas; forrajeras,

pratenses y de jardín•

Asombra j^ensar la ^ran riqneza qne se ^inedc crear

en nueatro país, cuando este comercio alcance su com-

pleta organización y adqniera un mcrecido pre^tiñio.

ivinbiín otro país de Europa nos ^^ncdc superar cn

posibilidades de obtener buenas semillas, pues en

nuestras fértiles vcgas dc la rebión Central, Le^ante.

v Andalucía, con los inteligentes hortelanos de que

disponemos, bajo nuestro cielo azul y con la lumino-

sidad y calor de nnestro sol, las semillas que produ-

cimos no son igualadas cn pcso, bnena constitnción,

eneróía y poder eerntitiativo por las ubtenidas en
<^,
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nin^;ún uU-o ^^aí^ del mundo. Segtn•atitente cuando

nu^^^tro^ liortelano^ ^e entrcnen cn c^tos cultivos en

^;ran c^c•ala, ^erán n^tiy pronto ^•u^^^ieradore, di• la, (:a-

sas nacionale^ ^^uc ^c inician v de las ^randes Casae

del cxtranjer^^ ^^uc^, j^oe falta dc calor^ficación en sus

clitua,, ►► o pnr•d^•n pt•oducit• la mayot• parte de las

semillan ^jue ^iuntl^osarnente annncian en sns ^atá-

logos.

Para dur i^l^^u d^^ lo^ in^re^u^ iJuc ^^^u•u lu. a^rri-

NO^I BHh: ' Prudu^^i^iún ^ Prcriu In^n•e^^c
^^ ^^or lin. rn k^,. ^ pur k^^. p^i^.. ^^^^r Ila. p^ ,.^.

l1P'lI1II11 .. . . . . . . . . . . . . . I %1/l^ Q:) ./I .:)l^^)

C^^lifl^^r ............... 550 ^ ?5 -}I.^^Su
7anahnri^ i1r mesa..... iillll -+0 :4'?.Ol)l'
l,NCliuwa .... ......... (iO0 +(1 _^+ (10(1
Pimirn^o ^'^•milla . . . . . . ^ ?OU 1llU 20.1)UII

cultores Sii^^on^•ii lo^ ^^nllivo.5 ^li^ oht^°nciún ^le semi-

lla^, indicumo^ al_iina^ ^^ro^lne^•ione, v lo^ ^^rri•io^

u que, en la a^•tuali^lad, ^^arun la, Casa^ a lo^ ^n•o-

ductores :

A t^.aoa in^r^•^u, lia^^ ^jut^ .uiadir ^•n lus ^^inii^^nlo,

I^i• ^^ro^•ed^•nter dr I^i ^^^°n1a ^1^^ I^^^ friilu, ^^n^•:u•na-

úo^;, de^^^u^^• ^le ^^xtriída la ^c^ni^la, t^u^^ ^,r i•I^•^^an

por he^•tárea ^i un^^^ I:i.U(?0 kilo5, i^n^^ n una ^^^•,i•Ia

^^I kilo sou I:^.UIIII ^^e^,^^ta^, ^•omlionirnd^i in^u^ inhre-

^os tulale., al^ro^in^adu.^ d^• 3,i.IlU(1 ^ie^^•la^.

La ^^'atnraleza nos lu ha fa^•ilitad^^ tud^^ cn I';^^^^tiia

^^ara c+^tas i^n ► ln•c^a:; y el r^xil^^ dr uue^lr^i ^•^iui^•n•io d^•

^entillas nu ^•on^i,tc ntás ^^u^^ ^^n 1^•ncr una hu^•nu ur-

ganiración, basada cn la ^•olul^ora^•ión Ic^il ^^ inl^^li-

^;cntc entt•^^ las (;a,a^ y lu, ^•nlli^ad^^m: ^•u^^^^er,id^^ire,.

!^qur^llas, fa^•ililando lu^ ^^^uiillas u^adra•ti d^• I^u^•ua^

^^aricdades ^- bicn :^cl^•c^•iona^la,, ^^ los i^ooj^^^radure^.

^•ultiv<indo y^irvi^•udu ^•un I^uena fc a la^ Catia, la^

^^emilla^ qne^ ohlru^an.

((;cin^i^r^^^u^ú.)

Hermoso aspecto de una parcela culti^ada de ^^cebolla globo,,, con el fin de obtener semillq, en la finca ^^La Affranca^^.



^ls ^^z^s^ d^^^^^^^^^l^C^^n^l<<9^c^^

^
Jucan ^rúzs 1^dnorca

Ingeni^r°o de ^CloníP.s

Lo. n ► i^lcrios gue nos presenta la ^'aturalcia con^-

lit ► n^rn ^i^u•a la IIu ►nanidad un utu^ ► lio n ► undo, ^juc

sc ^^a r^•diici^•ndo con la al ► licacióu de I. ► , cii•nci.u ^

cl tral ► ajo ^i^•r^c^^^^raute de su cxpericncia c invesli-

baciún ; al ro^n^ ► cr el ^^elo de lo dc^conucidu .n^cr, ^^c

troc^n•sc hoy los a^pccto^ de la vida má^ intrincadu;

^•n matcria diáfana ^- compren^iblc, 1 ► a^ta I^odcr ^a-

ci.n• lu c ►u•iu,idad dc los c^l ► íritns nttí, csi^cntca.

I^J ciclo ^^ital dc ]a anguila c^ un ►•jctnplo nolahlr

dc cuanto ^l ► icda exp ►^e^to; nada ^c ^aLíu dc : ►► rc-

prudiu•ciún, si ĉo donde éaa ^c ^^crificuha y^ c^tadu^

inl^•r^n^•dios de la especie en ^u pritncra fa^e; ho^

tudu cllo ha entt•ado en el catupo dc los proble^n. ► ^

rc^uclto^, ^racias a los esfuerzo^ dcl iusi^ue icticíloga

dinan ► v^lin^, Jol ► n Scltmidt, que allá lror lu. ui► o^

dc 19°_1 y^ 19°'?, despuf^s de no inlerruu ► l ► ida, tra^^c,ía^

cun l^uilues 1 ► rot^i^to; de todo^ lus u ►cdiu, ^iara su^

e^tiii1io,, Ilc^^í a la consec ►^cncia-dcspu^^^ dc dcacn-

l^rir ^^•a^ ► tin•ar unos ^ere^ Ilamadu. Ic^ ► lucí•lalu^. il ► tc
► •urre,l ► on^lían al estado ]ar^ariu de la an^;uila ^- lo^

cuali•^ cran ►na^orc^ ^ ► medida ^juc •c rcco^,í.u^ cn la?

1 ► rusin ► iila ► l^•^ dc la^ cu^ta^ eurul^cas dc ►juc ^u na-

cimicutu sc ^criGcaba cn el rltl:ínlico, ccrca de la^

i^la. 13crm ►► da,, cn el límite norte d^•I mar dcnoroina-

do dc lo^ Sur^. ► zos; que cn la^ I ► roftiudidadc^ del

n ► i^u ► o, ccntro ^ m•i^en de stt vida, como lu e^ fun-

dnu ► cntal cu la currieute del ^olfo. } notalilc ^ ► or

au, dcl^ú.ito^ dc pl<ultas mariuas, lo que diú ori;;cn

^^n ^•I ^^iajc dcl dcscuhrimicnto de Atn^^rica a q ►ic la

Iril ► i ► laci^ín dc Colb ►► se asu5tahc antc aqucl cúu ► ulo

d^• al^a^, crcycndo tlue separaban el líntitc cou el

► uar nu^cgaLle, ullí acndían las a ►^^nilas cn su cmi-

^;raciún de lae a^uas du]ces a deaovar ltara^ de^l ► ué^

^ic al^arccidu el ni ► e^•o ser, recorrer el catnino in^^cr^o

quc su. pru^enitores, penetrando en cantidadc, a,tro-

uútnicas la; a ►t^ulas en las de^etubocad ►► ras de los ríos,

golaa de ]as albuferas, etc., para seguir después su

e^olt ►ciún en . ► n^uilas. Ucpiísito uat ►u•al de lu espe-

^•ie. cu^-u^ condiciunc^ de habitabilida ►l 1 ► ara la mi^-

tlla SOR eXlll)PI'aIItCE, eS el brall 1a^0 O IllUI' pC(IUCIIU

denominado ccAlbufera de Valeneia», lugur 1 ► ri^ ilc-

^;iado, de espl ►^udida hclleza, en qne las tuanifc^ta-

ciones de 7a ^°ida sun tan pujanles, cumo su llora y

fauna acuática, rica y ^aria, todo ello es ohjcto de

apro^-ccl ► ^imienlo., qnc conaittlvcn t ►►► ^^cncro dc ri-

►lucza, a,í con ► o tau ► bie^ ► t fucutc itta,otahl^^ d^• iual^i-

raciones artí^tica^. cluc ohras litcrai•ia^ ha ►► ^ahido rc-

cogcr y pin ► •^•I^•, 1 ► lasn ► aron ^obrr lo, li^^nzu^, p.u•a

haccr ^il ► rar . ► inncha^ áeneraciune^ eu 1 ►► n•u• goc^•^

esj ► i ritaa Ic^.

Su e^tudiu cicntílicu ha ^ido rcco^;ido 1 ► ien rccicn-

tetnente por la Se^•^•i^ín de 13iolo,ría dc las A^ua^ Cun-

tinetttalcs cn iin docu ► nc ►► tudu trabajo, quc sc dcl ►c
al huen conuc^•dur dc la :^Ih ►► fcra, valcuciano _c di^-

tinguidu nattn•ali.^la, Sr. Pardo.

L< ► hiaoria, cn ..u a.^pcctu ^ucial, llc^a al ► urejada un, ►

redaccicín cn .^u sul ►crlicic cumo con^ccu^•nci. ► dr la

lucha q ►►e .c I ► a ci• ►► idu so;tcnicttdo en la prcl^ondc-

raneia dc los di^liutu^ apruvechatnientu^; puc, si

cierlos dato, ,eñalan ^jue a l^ ► rincipios dcl siglo sn ►
pa^aba lu c^tcn^i^ín de ^us a!,uas de las 1'3.I10U I ► ectá-

reas, otro; indican ^lnc no alcanzaba va. cn cl ai► o

19'?'3, a las •?.11(III; dcLic^ndusc c^hcci. ► lmeutr, adcu ► .í^

de otra^ cau^a, nalnralc., ^► I<t 1 ► rincil ► al dc lu, culti-

voa arru^•eru,, ^jnc lian dado ju,to reuon ► brc a cstu

regi^ín ^^ur lo^ prodactos tluc dc cllus ^c oLti^•ncn,

realzan ►^u cl ►lnc ya jior olros títnlos o,tcnla i•n la

varicda^l y ri^lueza dc ^u^ frutos. La importan^•ia ^•n

la csl ►lo ► u ►•i^ín dc ^u^ csl ► ecics hiscícolas i'ué ccdicnilu

e1 pa>o al iu^a^ur, hasta llcgar a su actnal c^luili-

brio, trxs nu pequeños estadoa pa^ionale^, quc lan

bien no^ retrata 131ascu Ibútiez c ►i su oLra Cni► crs ^^

Barro, per^ouificáudolos en lo, tipo^ repre^entali^•us

«tío Palo ►na», como iradicional del Laóo, c^píritu in-
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qttehrxntahlr• ^(irmc rle lo^ lrc^earlore;, rlue tr lus

ntayor•es enemi^,on eu lu^ ^jnr•. ^ r•rmtrr ,it bijo 'I•onu.

hretenrlen distninuit• la sttlierGcic rle lu^ :t^ua^ I^ura el

cultivu.

La r•omttnieaeiún nattn•ul ^' direeta eun cl ni:u• ^le

las a^;u:ts de la :1lhufera e^ ltor merlin de la; r1o. ntan-

^aa o rola^ rlel Perellonet y Perellú, ^le lun^_iturle;

no sulreriot•e^ u loc 600 tnclro^ ^ anehar^t, iuLcr^ore^

• a ]^(l; llc^vanrlo tin caurlal tnuv rle;i^^nal. ^e^ún lu^

rli^tinto• me^e^ rlel aiio, :^ veec^5 t:ut Irerluetio. rlue

queda reaueirlo a tut e,trr•elto lra^illo, rle urr m:í, r1r•

50 a 70 centítnetro^ de altura. l^naa eotulrtte^ta^. ^i-

tuadas en la ttni^ín de la^

,,ula^ con el laro. lruerlen

regnlar el desa^;iic se^,ún

conven^a, y cu los nte^c5

de noviemhre ^ rlicientbre

se actlía totalnrcnlc sobrr^

ellas, p^tra elr•var mayur-

mente el nivel dcl aguu, a

fin de que se l^roduzca el

máximo ane ►aruiento de

los camltos arror•ero^, hues

es la t^lroeu en rlue Irs e^ti

más ncce,ari:t lrara su cul-

t1V0.

Si de^rlc hace tient^ro e.•-

I[aba resuelto científienmen-

te el pt•oblema rle la c^o-

lución tíe la an^u lu eu an-

;uila, y la Albufr^ra e, lan

rica en esta tíltinta eslte-

cie, las golas dc dominio

ptíblico vienen •jn^;anrlo va

desde éltoca intnemoria^l

fe rente en las tne^:t^ lrricile^i:t^la^. Par:t rle^tae:u• I:t

imlrurtancia rle e^le alrruveeltantienlo, Irur^^len .er^ ir-

nu^ los dato^ r•,^t:rrlí^tieu^ ^lr^ Irr^• :titu^ 193(r a 19^111 in-

ela^ice, que. aiut ei^an^lo no ^ean rle la nra^r^r rar.ut-

tia. ,í no^ ^uu útile, Ir:u•a tijar ttna urieulaei^•^n; ^r•

^eñ:tl:r tuta reeo!,irla ^lr• r•rt•e:t ^lr• ^1^0.11f111 kilu^r:tntrn rlr•

tuerliu lnual. v:tuurlue nu Ile^;u^e tná^ rlue a I:t tuitarl

rle e^a cifra. tenienrlu en eur^nla lu^ Irr^•eiu, aetuale•

a rlne ^e ccnrlr•n en r^l nter^•arlo, ^ ir•ne u^nlronr•r ntá^

ile tut ^nillríu rle Ir^•^cta^ rlr• reurliniiettlu. l:r•re:t rle

do^ciento^ ^on lo^ Iroutbre: rlnr• ^e rlerliean a e^t:r^ fae-

u:^c, u;an^lo cl :n•te Iluiu:trlu ^^^nlubre,^, ^^ en la ^^Iror•a

LL

de intr•n^irlarl rlr• la eantlra-

ña, qtte cs en lo^ tne,e, rle

rlicicntbrc :t tuarrrr, Irnerle

culettl:tr,e tn ĉ .jornal rlue n^r

ha ^Ic bajur rlc la^ ^lll Ire-

set:rs en lo^ rlía5 rluc ^ott

aptos lr:u•a I:t ^•alrlin•u.

1?sl:t nueva tnorlalirl:trl

de I^t lre^rt nn ,e introrlnju

^in fuerlc ulru^ieiún, Irue,

la (:utnnnirlarl ^le Ire^earlrr-

re, rlcl l'altuv ntanlrnu ,u

lrroteata, Iror ale^ar lo.ti

Irerjtiieio^ ^jue Irurliera Irro-

rlueir a la an^uila ^le I:t ^^I-

huferu; v entre lo, rlr^l

Pú,ito rlc l'erellrrttet ^ lo^

habitu:tle, +iel I'errllú, Aa-

rarcl, I'inerlo y utru., .r,

e,tahlr^eieron Irttrna^ tr^rr

p64E1_^NET_
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itnhortante palrcl, ewuo lr:r^u rler•i^i^u en el itinerario

por dontle ]tan ile seáuir eu sus enti^,raeioue, las an-

guilas, ^uc esealran a los Sar^azo. r•n las noebes o<eu-

ras ^- m:í, icntlreauo^:t^, ti en ^u re^^rc^o las au^,ula^.

r3c,lrur^; ^le atra^e.,ar cl h:,,trceltu, lrara ccnir a ^rene-

trar en las tnismu..; l^ttes ,i señalarun otru eeutro rle

vid:t en cl Meditr•rrúneo, el nu liaber^e encontra^lo

r•n e.5te tnar los lel^toc^^falo5 v el eer má, ulrunrluute

la eniruila por el 1'errllú, sitaa^lo tnás al .5tn•, uo abo-

nan en favor de c^t:t últinta teoría.

Prácticamentc, eonto alrrovechamiento indtzstriul,

no furí ejer^•itarlo, ui ^cñalutl:t la auriul:t en la^ gula^

ha5ta hacc lrur•o, :uios, en que, emlrlearlos dc lu Com-

lratií^ Sirlcrúrgica Lev:uttinu (Altos Hornos dc Sagwt-

to), dc orinen vusen, al^reeiaron su ^;ran abundanciu.

comenz:utrlr^r ^t^ lie;ea ^^ cvltortátttlula :tl norte de Fs-

jrutia, ainnenttutrlu rle c^ta tnanera el mcrcado de mxn-

jar tan alrreeia^lu v esyui.ito, rlue rreulra Irue^to l^re-

el u^ufruet^r^ Irr ^^ue rli^í lu-

^at• a rli^tinl:r; diaro^ieio-

ucs ^le la, ^irlrrrirl:rrle, rlr•

l^Tarina, que en ailur•I eutoner^ ertlenrlívt en el a^rrn-

to. Pasa la jw•i^di^r•irín rle la Ire^^•a rlr Ia^ ^,ula^ a la

DirecciÓn ^,eneral tle 1^1ottle., ( :ara ^ Pe^ea Iltnial, a

la rlue eorre^lrunrle r•unuer•r :rrliuini^Irali^^:rntrnte, rlr•

eonfortuid:t^l eon lo rli^;lrue^lo r^n la l.ev rle '?0 rle fe-

brcro rle 191'? ^^ rn el títnlo I^ rlel I{e^;l:rnientrr Ir:rr:r

la ejecuc^útt ^le la cilarla Lev, ulrroharlo tror I)eerr•trr

áe 6 de abril rle ])-1^3, y^e Irlatueu, trn:r ^^ez tn:í., el

trrobletna de lo^ inlrre5es en Irit^;na, el r•ual ^•.; e^,tu-

diado por los ^listinto^ eentro^, vinir^nrlu^e :t rlerlur•ir

etb eon,eenenei:t ^jitc, u lrc^:tr rlel ^^^ran nrítur^ru rlr•

an;;ula5-aca,u nu bajr+ ^lr lu. ,r•^entu utillone^ rlr• in-

dividuo^ al e^tar r•errurla, la, eotnlru^•rl:r^, rle nrr ^^e-

riGcar.,e su lresea, ;c Irr•rrlcrí:tn ^in uin^ún Irru^^r•eliu;

y cuan^lo c^tzín abiet•las, nu Iratánrlu^;e rle ttna Ire.-

ea inte;^ral, In rluc Ir:t,u r^; niá. rlue ;iilir•ienle lr:n•:t

^se^;urar la relruLlaciún rle lu .^Ilrtrferu. ^iu ulr,t^tnle

lo euzil ,e Iru e,tabler•irlrr : rlu^• ^^n el Irt•iuter cu,vo
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Gola del Perellonet uista desde las

compuertas. - '

Gola del Perelló.

^ ► ucda 1 ►► ^^ ►•ar^ ► • ^n la^ du^ ^ol^ ► ^ ^iu li ► tiitac^i ►ín

cl^^ día^, j ►►^n ► ►► l ► li^<u ►►lo x trausl ► ortar ►^I l0 1 ► ^r IIIU

► 1 ► ^ lu an^ul^ ► reco^id^i a los sitio^ de la -^Ih ► i-

f ►^ra dun ►le ^ ► ^ i^esi^nc^ tle ani ►° ►n^no; ^- c^uau^lo ► •^-

1^^ ►► l^► ., ^•otu^iu^•rtas ahierCas, se r^^t ► lici^ alternati^a v

^^^u ► anal ►u ►^nt^^ ^^n c^ ► ^la iuia dr e!]a^: iutere^ando ^lc^

la, At ► torida^l^^., de M.n•ina s ►^a cstabl ► ^^^ida ^imultán^^a-

tnenti^ ^^ ►► t^na exte ► tsi^ín maríli^na ijue alcane^^ a ►u ► a

ron^ ► r ► ^c•t^ ► nrular de ^00 met ►•o^ de anclit ► ra en e] se ► i-

tidu de la co^ta, o sea '?50 metros a cada lado del pun-

Compuertas de la gola del Pcre-

<-- Ilonef.

t ►> >n^^ ►lio de lus ^ola.c ^ 1i10 metros e ►► el ►uar adentrc ► .

v ^^oni^^lenicnl^índo^e las n^^^^3idas ^^m el e^luhl^^ci ►nii^n-

io ^lc^ l^a.^os au!,alc^ru^, : t^ulo I^^ cual asr!, ►n•.n•á la re^iu-

Llac•iúu dc I^ ► r111^ufera. ^i udeu ► ^í., se ^iruc ►^tle al

^► rrc^ndami^^nlo l^or tiiudic^U^^s ►lc ^n^«fe,i^nalcs ►le lu

teferi ►^a ^^ ►^<<^a, ?e I ► al^rá Ilc^^ailr ► a tn ► a ^ ►ilu ► •iiú ► h ► ^ue-

ficio^a, en ► jue, si ► i i1 ► ^^lie^.r^li ► •iar la^ f'uerzu, u^^itn•ales,

su di^iribncib ►i n^► in ►^^liquc pe ►•juicios dc ►► in^,ún ^,^^-

ucro.



'^PAf2^A EL E\IT^) EN LA
('^IVE ^)(^S

^drr^<<r^^: ^ ^orrf^í^r,l ^rr^•r^^

'J

^^rrrl«r^^^ ^'l^^rÍa^^^ura ^ érr^nr^r

aQaye^iieto.+ ^i^ró^eon^u.^

La cría dc animales de corral constituye en uucstro

^^aí.^ un hc ► •lio tau corric^nte ^- ^eneralizado en el cam-

I1O^ rluc yin adqrúrir áran eti^ ► ecializaciúu u cnveroa-

dw•a, salvu ca^os excehcionales, ea ^•on ►hlcmentu a

ia^ actividadcs pri^nordiales de 7a^ labranza, y wr

►ncdiu al ► rul ► iado liara al^rovccl ► aniicnto y tra ►rsfor-

niuciuues de ciertos lrienso, v dc^ecliu,. Par► la difu-

^iún de c:^ta, crianca, debe Iratar^e dc r^ ► te, de día en

día, r^l a^;ricultor 1 ► rofundice cn sus conociuiirntos v

^icrfcccionc las práclicas dc exlrlotaciún. a íin dc con-

-cruir nravurc^ Lenr^(icios. U ►ta de las esl ► ecica más

iiot^•rc^ante5 cs el cunejo, cada vez int►^ atcudidu por

^^I a^irccio dc^ ^u^ c,^^^uilinos y 1 ► or la scncillc^ dc lu,^

cuidados yue requicrc.

Muchos cunicalturc5 nucvos, y otros ya vctcrano;,

^^r lian ^ ► rcocu^iadu dc clegir razas selecciunadas, Lue-

naa l^rodu^•tura, de c^u•ne, piel 0 1 ► clu, }' se dc;^^i^°en

poe alimcntarlas sana y abundantc ►ncutc, l^cru cou

frccucucia olvidan utros factores ta ►nbién ilcci^ivo,^.

c^ue uiucba^ veees ^un causa del éxito o del I•raca^u.

1'or un lado, Ic^s acucia el des^^o de obtr^ner n ► nncrosu,

cría^, v ^ ► ur ulru, nu ticnen aaiisl•actoriamenlc resuel-

Iu cl ^ ► rul^lc ► ua del alojarnicuto, ya quc ntiliztu^ co-

ncjeras de dil7cil liml ► iezt► , cicjay y sucias, en la.ti ^ue

sc van incufiaudo tcrrihles cufcrmedadc5, quc o^^asio-

u^ut huja^ v ^^érdidaa de con^ideraciún y atm, lo que

cs 1 ► cor, rlc^,ilusionan a^;cntcs dc buena fc iluc, ^•un Ix

dcl ► ida exl^cricucia, lograrían iu^;re.cos cu ►nl ► Icn ► enta-

riu^ nruy a^^rcciaLlc;.

I^:ntre lu^ fa^•tore^ decisivu, ^iara cun^eguir un éxi-

to cconón ► icu. no I ► ay qnc olvidar aqucllos ^,^cn^^ricos

rlc^ todo ^uuudu, cu ►no son la elecciúu de raru ade-

cn^^da al Gn r^ue ^e ^n•etende y aL mediu doudc lia de
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desarrull<u•^e; la aliiucntaciún racional ^^ ^ ► ^► rticular

de cada cspecio, . ► pro^^ccliaudo nranos, forrajcs ^ va-

riados subin•oductus de ^lue eu I. ► exhlotaciún sc di^-

l^ouga; la selccciún ri^ ► u•usa, cncauzada hacía la ^iro-

ducciún rluc iutcrc^e. ^iu dcscuidar las ► r^u•nras lii^i^^-

nicas iudishensal ► Ic,, rluc sc tradiiccn cn ^luc lo, aui-

males vwan en ► nr an ►l ► icnlc ^ano ^ ► ur todu5 concr^^^-

tos, ^- t^unpoco un ► itir las nurinas ni los cuidados quc

cada ti^^o zool^^cuico nc^•c.,it^ ► . I^:u lo qnc sc rcGcrr u

couejos, con^id^•rnuo., dc i ► ul ►ortancia bú,ica do, fac-

tures : la limitaciúu dcl núineru da ^ ► arlus y de cría^,

así cuu ►o un adccuudu alojamic ►rto; vubas facelas

no suelen ser iraladas cun la dcbida a ►n^^lilud cn niu-

chas ^ ► ublicaciun^^^., ^^^^r lu cual sc cunsid^^ra o^iurlin ► u

insistir e:n cl e^^tudiu de lan fundaiucntalcs dctallr^.

Ll erv•ur r/r^ lo.^ nru^•/ius jrrnyos

}' jQS C(Ul1Q(1Q8 Il.llfll('YOSR.ti.

La naturaleza de lus I ► cu ► hra, ^^cr ►uitc ^u cuhriciún

: ► I siguicnle día del parto, coustituycndu cstu una

I^ríictica entertuncnte recharable, 1 ► or razuue, I ► icn

cumprcn^ibles, y tenicudu que fijar nna lin ► ituciún,

^^sta no dcbe haccrse ^► caln•icho, y^ ► quc los nuzu^^o,

^ ► rccieau ulia laclancia míuima, con objelu dc cun-

sc^;uii• ^^roductos vigoruso5 que iurlridan lu dc^;cncra-

ciún y cvitar de paso a las rnadres una dublc funciúu

siniultánca de concebir y lactar, pues lus agut.u•ía en

corto l^law.

Como la bestacióu duru un mes ^ la lactancia hay

que prolungarlu unos cuarcuta días, uu ^ ► crlurño dc^-

causo con ► j^leta cl ciclo de una rc^rruducciúu raciunal

Y Pe^snite obtencr en in ► nejorables condicioocs ciuc^^
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c: ►►nada: Iror ai► o, de ►uauera continna. :lhora lrir^n:

e^^tc ^i^t^•n ► a csirc Irt•ecaucioues complc ► ncntaria• rn

lo. lu^,arc; dc ^^crano^ mn_^ caluro;os e in^ ir^rnu, c^-

lremadu,, con ►o .ou tma dcfcn^a contra r•I cliu ► a ^^

rrna rcducción cn cl n ►ín ► cro dc ^;aralroa, con rclaci ►ín
a lo• Iraridu:, cuando lo? h.n•to^ alcanzau r•ifra^ elc-

vada^. h,, dccir, dne cl ^rromedio de crías ^ea rlr• (i

:r ^, c^^it^u ► do yue ttna hcntbt•a laclc I(1 ú I'?. ^ el ^o-

u^lrcclo d<• la cslrl^rlaciríu. llr:;ando a la c•onclu;i^ín

dc ^luc, au ►► cn clin ► a^ cal ►u•o,o^, .,ieu ► Irrc ijuc ^c a ►lolr-

tcq las drLida^ lrrccauciouc^ ^rroicccicíu conlra el

calor v lactancia dcl n ► ínin ► o dc ^azalro. ^-. c^ lrrcfcri-

blc no intcrrutupit• la cuntinuidad dc lu f ►► uci^ín rc-

Irroductora, jror r^tar Irrobado qr ► e. r•uuuto ►ná, •c

di,t.utciett lo, liarto^. la^ crías ^on m^í.^ frrcrtc. ^^ rcai,-

Icntc^. Adc ►ná^. ^c ccita ^Ine cl l^eríodo ►lc dc,c<ui,o

ICICLO REPRODUCTOR CONTINUO

Cubnclón

^

Parto a

los 30 dias

43 dias de
lac[ancia y
descan5o

.
Separaaon

de gazapos

Ventas
en el

MerCedo
I ENERO

^ C

^s,T9 -
c^

^

t
l^T \i^K y^

Y^ ' X ^1?` ^j ,
h -

^l/^^,i`^X\ ,C \X+hFFEBRERO _ NACIMIENTO X^.^. ^ >^,,^,
^I ^GAZAPERA

^.,(} .yvt X>.^!
LACTANCIA ^^^%^v,r^^j(

MARZO r^ • ^I ^

^ ^ • ĵ̂ I
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hrantc Irucdc adjudicar.,c a a^luclla: cu^a de;c^•ndcn-

cra sea mcnor, cfectuando lu; cau ► hios al ^i^^uientc día

i on la; Irrecaucioues couocida^.

N:u alnunas rc^ione^ se si^ue otro siste ► na, con Ir^n•a-

da e^ti^^al r]uc d ► u•a du^ u ► c^c^ u ►ná=. ^ cn c,tr cu^o

Irara con^enuir dc la, ►nadre^ cinco alunrlrramicnto^

cn ► ut ui►o hay que forrar la^ fecha^, de n ► odo rluc la

cubricitín se efecttíe inexorablemente cada ^c^cuta

dia^. Cun ocasión del Pro^ecto de E^cuclu Pr^íctica

que redactamoy a instancias de lu Hermaudad dc Lu-

hradores de Bnr^o^, ^e recogieron q na ^erie de datu^

^obre a ►nbas manera^ de orientar ^ de^arrollar este

^e Irrolou^;uc en dc ► uasía y eslo cs dc un inlct•c^s cx-

traordinario, lror ►lrrc ha^ rluc c^itur la ^u^lrcu^iún dr•

las actividades ^,cnc^sicas v crcadoras ^]uc ^c inhibcn

con relaiiva facilidad, tat•dando cierto iie^ ►► Iro cn rc-

culrcrar^e v alcanzar la noru ► alidad. A c^tu •c ► rnc

^•^ hrcho ►]c ^lne, ad ►niticndo cl dc^can.o dc .Innio a

u^,o^to y a ► ut cnando sola ►nente se el•ecuíe en nn l^ar dc

^ncacs, ha^ ^lue diaroner los acolrla^niento^ cada sc-

^cnta días, r]uedando obli^;ada la ^nadre u c ►►brirse

antes de acalrar la lactancia, sin concederla drscanso

al^uno, quc en cl ltriincr sistcma es de tres a cinco

rlía^. Eu alroyo dc lo e^puesto se conocen resnltados
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ALZADOS

.--i
^_ I , - ._^

S- ^
^ -J_ ^ ^

^-- ^ - ^ I__ -f_ I

^- ^--^--^ -^ i ^- ^-
^ ^ - --r

lavoral^le^ a la hru^lneción continuuda en ]u^arc^5 t<in ^rúfico cjii^^ ^^^ inii^rcaln ^^n esta.^ línea,5 r^^^•o^^^ ^•laru-

di5tintos cu^uu Ar^i^;^ín v Nurte d^^ AFric<i (Mclillu), ^i^^•ute nn ^^iclo r^^l^rodu^^lur ^+ontiuuu ^^ lu lar^^^ ^l^^l aii^^.

donde e^tá ^,eneralizu^la ^I^ interru^^ciún ^^c•ranieaa. EI (:on^titu^^en un cou^l^l^^nicnto ^aliosí,imu cl^• lu in-

sFCUOV LoNCm^mat,

Planos acotados para la construcción de las conejeras.

I í^^
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Defalle de la construcción. ^

^licailu otca.^ norin: ► ^ ^lc gr^ ► u intcrés, cu-

ya uu ► i^iGn j ► ucdc Ser causa dc resulia-

dos a^lvcrso,, j ► or lo cual sc e^uuciarún

aw ► quc s ►_^a rúpidaniente. Los ^iuiinales

jú^^ene^ I ► an de alc< ► nzai• el deearrollo

I^re^^iso ^.^u^ talla q oriual antes de ser

►le^tiuuilos a I ► rucrcar, lu que ;e consi-

^UC CIl 189 ^tll'ICfiilf^Cti á7^8ll1CS C^OII Illtl-

chos d ►^ ilur•^^^ a c^uin ► •c in ►esc^ y hcmbra-

d^^ och^i a nu^^^^c, rcilncir^n^lose csta edad

^^ar.► raz^i• ^1^^ incu^^r tamaño ^- ur^ b^-

jauilu ► i ► ^n^•a ► ^1^^ ► icl ► o a nu^^-e p^u•^► lo^

I^adre^ y- ^irlc a ocl ► o para la^ concja^.

Cuanilo las heu ►bras no scan moy- ^n•olí-

fic^^ ► s v lo^ nacimiei ► tos a c^uc ^^a^la ^ez

ilcu lunar bajcn de cuatro, hay quc

^1csccl ► arla^ iuflcsilrlcinentc, hor consi-

^lt^r.^.r si ► rct ► ^liu ► ieuto j ► oc^o eco ►^óiuico.

.^ en cuau^o a lov m^chos, no hav qne

Agruración de cuatro celdas termínadas.

asi^narlee cx^cei^°o utúnrro dc h ►^u ► lirae, pu-

diendo ► ^ ► ^l ►rirec las necesidadc, cou uu se ► nen-

tal p^► ra ►^ada gru^io dc 8 a 10 con ►°jas, y^a

dcbc iener otro jo^=en ^^ ►mo reserva y alivio

E^ara detcrminad^ ► ; ^^ircwistaucias : hcmbra^

^)Pl'f'L09ii8^ 2iCCll^('Illl'F Illlj)PEVIStOS }' 0[Ttl^.

N^^cc^sida,d ^• cnracterísricns

de ►na brien alnjcmeic^ttto.

Sahido ^^s quc laa _ran^lc^ ^^sl^lota^^ioiies,

cuaudo ^^l nú ►i ► eru ^le ^ ► nimale^ e^ ^^levado, di.-

^► onen de albernuc^ ra ►^ion^l ►nente constrtrido^,

y l^ara conejos ^e ha lle^ado sin cscepción al

si^tema celular, donde se cobijau las hembra^

de una en una v los macl ► os se colocan aialu-

Vista de conjunto.

doe, ^► harte ^^ eu jaulas circnlare^. Este pruce-

di ►riienio h^ dc ^^ateudcree en toda cxl ► l^^t^^-

ciún don^3e hava conejos, ^ualquiers► ^uc s ►^a

su ntímero, y' lle^;ada es la I ► or^ de ^ ► roc^lamar

la nccesidad de qt^e de^a^^ure^ca lo quc nues-

tro buen ami^o el e ►►tusiasta don Antonio ES-

tcban ^lcno ►nina «plan de barollo», cu cl cual

toda; la^ iuco^nodidade^ tienen su a5iento, la

hi^,iene brill^ por s ►i au^encia y en j ► atios, cu-

rralizas o ^ivares es ftícil apreciar iua ►^mi^i-

ble mez^^]a de seYOS yr edades. Aanque ^ ► ^+rcz-

ca tm tanto eleuiental, se iu^istc en cllo L^or

las sor^^resas qnc hemos expcrin ► entado en

comarcas• dive ►•::a, de nnestro }^aís ante cl

eqnivocado con ►^c^^to de algnna ĉe^tc dc^1

campo 1]ezla de prc^jiiicios, auu sin ^cr siw-

ples pejugaleros, la cual cree quc el conejo
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debe desarrol]arsc necesariamente dentro de un cer-

cado cualquiera con absoluta libertad.

T a única solución admisible es la va citada, a base

de jaulas, que perrnitc aislar las hernbra^ de los ma-

c.hos y aco}^larlos siernpre nrediante cl tra^^lado de

aquéllas al jaulón circular que ocupa el ,e ►nental.

1'oda jaula cousta dc parqne y nidal y las condicio-

nes yara acomodac debidamente estos animales, a^^í

como las razones de las mismas, se resumeu a conti-

uuación :

].^ Permitir una limpieza }ierfecia, y cuando sea

}^reciso enér^ica, de modo que se eliminen los ^ér-

menes y focos dc infección que pudieran aparecer.

2.^ Aislamienio de la hume-

dad del suclo y de la aunósfera,

I^or ser mtry perjndicial y causa

frecaente de cnferTnedades.

3." nrientación adec u a d a.

evitando los rayos directos del

sol por tolerarse mejor fríos quc

calores.

4.^ Ventilación continua, sin

corrientes e^xageradas, para ale-

jar los fuerfes olores a que dan

lu^ar las deyecciones.

5.^ Materiale^s fimdamentales

dnros e impermeables, reducien-

do la madera a sn alcance, por

tratarse de roedores y empapar-

se fácilmente de orinas.
6." Piso de tela rnetálica gal-

vanizada de rnalla resistente,

mínima de un centímetro, para

que permita la caída de las de-
yecciones sólidas.

7.a Vertedero que recoja los

excrementos }^ara que hor su propio peso cai ĉan al

exterior, de modo que la jaula se manten;;a limpia.

8." Puertas abriendo lracia fuera, para no moles-

iar o herir a los animales recluídos.

9." ^Parque amplio, para permitirles lihertad de

uiovimientos.

10.° ^idal caliente y fácil de visitar, por estar des-

tinado al lu^ar del parto, con dimensiones no exce-

siva5 y dividido en dos partes }^ara proteger la prolc

lactante.

I1." Comederos y bebederos móviles, que permi-

tan una fácil distribución de los alim^tos y eviten

c+l desperdicio e inutilización de los mismos.

12.^ Emplazamiento en 1ugar tranquilo, para no

alterar su quietud y reposo.

13.a Medios de impedir el acceso de ratas, por ser

^stas peligroso enernígo del conejo.

Respondiendo a estas características, y proyectadas

por el Ingeniero Agrónomo señor Nagore, existe un

conjunto de conejeras insfaladas en la Granja A^rí-

cola de .^avarra, ejecutadas cou hormigón y hierro,

materiales ambos i ►mrejorables, pero cuyo manejo r^•-

quiere un ^rado de especialización quc no en todos

los hueblos de arnbiente rural se cucue ►rtra. Por o^ra

harte, el empleo de los precitados elementos constrn^•-

tivus ha de restrinoirse todo lo posible, por su escas^•r

actual, debiendo hacerse observar también quc eslas

constracciones en horruidón, ligeramente armado, vi^^-

r^en encarecidas por el abundante eucofrado que cxi-

;en. En la coyuntura e^conómica presente ticnc rnás

Macho aChinchilla^, en jaula circnlar.

importancia que nunca uprovc^-

char, en su mayoe rendimienlo,

los n^ateriales existentcs a Iri^• dc

obra o muy ccrcanos a la urisma,

así como la utilización dc mano

de obra fácil de enconU•ar. Por

ello, se considera oportuno }ire-

sentar soluciones sencillas y Iac-

tibles de ejecutar en todas }^ar-

tes y a base de un material de

^•onstrucción tan difundido como

el ladrillo.

Uit ti.po de correjar

r>^•on-órnico.

Enire los diversos modclos qne.

Iremos tenido ocusión de v^^r

^^onsteuir estos tíltimos arios, s^;

ha observado cierta tendeucia a

establecerlos con carácter de fi-

jeza, ya que los hencGcios Irro-

porcionados por la cría de estos

ammales permiten la amortización de una edifica-

ción establc y adecuada; y como las anti^rra^

conetrucciones, sin un cstndio cuidadoso d^^ lo^

detalles y en particular dc los sanitarios e hi^ir^nicos,

no satisfacían totalmente al cunicultor, se han husca-

do soluciones más perfcctas, sin olvidar nunca el fac-

tor común a toda ediíicació q rnraL, es dec•.ir, su eco-

i^omía.

E1 conejar cuyos planos y Fotografías ilnstran esle

ar•tículo, construído en los ah•ededores de Madrid por

e; ^nteligente agrict^ltor Sr. Anaya I'ontecha, respon-

de a los fines pretendidos y reúne gran hurte dc las

características recomendables. En su construa•iún sc

ernplca como material fundamental eJ ladrillo, cu-

foecado con mortero de cemento para couse^uir la

irupermeabilización en los paramentos y la mejor

conservación dc la obra ; completándose ésia con cu-
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bierta de ra^illa, utiliznudo chajia p em^^leando la

tr•In u ►etáji^•a ^^n pi5o^ ^- ^^ucrta^, ^ c•n^-o, ►lc^tallc^ fi-

^ ►n•an ^^;p ►^cíG^•a ► n ►^nte i]ihujados ^•n lo; lil^ ► no. a^ljw ► -

to.^. ^Ilí ^ ► u ►^d ►^ ^cr^ ►^ ^^uc el núcl^^o lund^uu^^ntal lu

► ^unstiluv_ c ► n ► hrulio ^1^^ cuutro alojamieutos iu^lch^^n-

^li^^nt^^^. e ►► ' ^io^ ^ ► iso,,. ^,,e desar ►•ollu aj ► ro^^^•^•I ► an^lo

uuu I ► ared ^•ouvenient^^inei ►te orientada. .•in ul^^idar

^^nc I^ ► c^ubi^^rla ,c prolouga lo sufii•i^^nte para cvitar lu

^•u[radu d^^l a^^ua de lluvia, al mi^n ►o tieml^o ync^ pcr-

n ► iic ^^ol^ar esterilla^ r ►í^ticas yuc uiaen ^^ I^rotc^jau

del frío o^lel calor ex^•esi^os.

I?I ^^n^C ► I^^o ^lurantc varios ^nc•,c^s ^^el ►uo^lclo pcc^.

si^ntudo hu ^•onfirina^lu la^ bar^n^ ► ^ ^^ondi^•iones i?^rl

n ► i^u ► o, h. ► Lirn^lo ^ ►► ,tituíilo con ^^c ►► laja a incí^ ►►► o^l: ► ,
.la ►► la^, I ►or r^^alizarsc ^^on facili^l. ►►1 todas las ohera-

^^iouc^ ilf^ liu ► ^^icza y olro; cuiilailo,,, mant^^nií^ndos^^

Ía I ► ul ► luciún ►^unícola ►^n ^ierft• ► •lu r^tado sanittn•io ^

^• ► nul ► li^^ndo ^l^^l ► idain^^ntc lu ori ► ^nt:►ción ►^^•un^ími^^. ►
de la explota^•iúu j^royectuda, sul ► rimiéuilos^• lae nu-

m^^rosas baja^ que antes se sufrían.

Custe ^1^^ l^i instttlac^ión.

( )ut^^lan ^^or et^^on^^r con^i^lrra ► •ion^^^ ^li^ or^l^^n ^^^•o-

nún ► i^•o i^u^^ jus[iG^ju^•n la ^•on^^^^nirn^•ia il ► ^ ^•,aa ^•ou^-

u•uc ►^i^ín ^^ I ► ara ello s ►^ to ►utiu lo^ dato; il ►• lu rrali^lail,

o ,c^a ^^I ^•oac ^lc^ rj^^c•nc•ióu n ► atrrial ^l^^l ^•uni^jur. Ir-

^^auta^lo I ► a ► •^° mi aiio ►•on las ►•aracterísti ► ^a; iuili ► •^i ► Ia^.

['ara cuila a^;r ►i^ia ►•ión i^e ^ ccl ► las, ^ ► j ► o^^atlas ►^n un^i

Ir^n•ed } z ► cxi^tcntc, ^•I co^tc 1 ► a ^ido ^] ►^ ^5U I^c^rla^,

v a título ^le oricntu ► ^iúu sc con^igna ► luc Ix n ►^► nu ►lr

obra en ► jileada ^^n IraV ► ajo^ ^1^^ alli^ ►iileríu .uj^u.o ► ^n

total dc ^licz hora: ^le oficial ^•on eu ^icún corr^^^^^^^n-

^liciite. Di^l^onicn^lo de pcr^onal adic^tra^lo c^ fa^•li-

Lle r^^^luc^ir seneil ► I^^ ► ncnte este Irresul ► uesto, ^^ ^^n ^^I

^icor dc lo^ c•asos no rest ► Itará ►ná; caro ►^uc la in,lal. ► -

^^i^íu cn j<n ► las, la; cuales, ademús dc su ad^jui^i ► •i^ín

^^u ►iua^ 61)0 ^^csclas, hay quc colocarla^ a cubi^^rtu.

lo q^^e r ► ^j>resenia gaalos aprec•ixbles.

Jaulas de hembra y crías.
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r1d^•má^ ^Ic

lar.• ^^lunla^ ^rrtlr^,

r^fla^ ^>aret f^rrrneu•, a ^•r^^-

la tlt• la^ ^tr,l^u ►cia,5 inor^^íui-

cas, tod^s las oroánit•a^^ cjue rcqui^•rc^ el camlriir

fIC Tllilt('1'Ifl ^' ETler^l21 (jtlf'. COllS[I^U^-1' NLI ^ I(1R, 111•

todo, ^•^ ,ul^itl^^ qu^^ utru^. Itor ^ri in^•a^ra^^i^la^l

^^ara elttlrurarlas, 1 ► rec•iMan ,^u pro^^i.,iúu directa tlr•I

►^xte^rior. tii ili ► 'Itoá ;tlintt•ntu, .^on lu ►nutlu, dc r^ur•r-

I^^ ► i^ tnn ► •rtrr.^, arjuella^ ^rlaitla- st• tlr•nun ► inai ► ^u-

I:rófitas, ^uicntraa quc ri lcr hace ►1 tlt^ ^^r,^^a ► Ii^iu^r^

^i^o^, recihcn los ^c•^:c•lale^^ el no^^^rbre de jiar^r-

.it ►t^. I) ►•nU•o tlt^ t^^tc• rílliurt^ ^^a.•o. ^^nc ►1c cx•trrrir qut•

C^ará.^ilo y I ► tr.a^r^•tlnntt• ^rii•rtlun ^aa cara^•^^^rí,tit•=t• nr-

tae al ^Itorlar t•atla it ► tu tlt• c^llos, ret•ílrr^x•anii•ute, tlt•-

tc^rmin^tda.^ .•u^tat^cia.^ qnc el otro ^rrt•t•i,a. l^^ta ^o^•-

u ► a de ^rar^r.iti^^no, Ilantatl^t ^imlrio^i^ urrttuali,ta, rc-

^^i^te cxtraor^linat•ia iml>urtant•ia e ► r ^•I rcinu ve^,etal.

En eÍ'cc•to, al^anos t•,t^trizontit^eto.^ t•tirnu cl Rcict ► °-

riunz rrzdici ►•nla, ntn^ I'rct•ni^nt ►^a eu el ^tielo, se ut^c•^i

^imhiótican ► c•nt^^ t^on la^ ^rlantas lc^,^a^nino,a.^. Dicltas

bacteriaç itnir•clulare., enlrun en diclras jrl^rnta^ ^^or

^^ --- ,. ^̂ „^.-^v^ií i ini liY'

l^r^ ^r^•lo; il^•

su^ r•.ú^•t•^, ^rara

Iru^:u• ^It•^ili^ allí al ^tar ►^n-

tluinra ^•^^rli^•aL ^l^• ►•ura^ t•^^lu-

la, t•^ rtllr•t•ailr^ i•I ^tla^ma ^^u^lituíiln

^tur t^t•n^o.• wrujnnl^i^ Ira ► •t^•ri.rnu,. I',^Ir

t^,iítnulu dt•I ^rará^it^ ^rr ► i^ut•a la f'ururu ► •ir"rn ►lr• nrr-

uict•t^^as y^r^• ►Ju^^rií,inia., nuil ► r^itlat1^^^ ruili^•alr•s, inv^t-

tlitlas jtor nui•^^a^ ^•olor ► ia=.

^f;n la•• Irl:rnta^ ann^lt•, ^i• ulr^^^r^^an tlo^ ^tcríu^I^,•.

Uurantt• cl Irri ► nt^ro. ^^nr ilru•u Iru,ta la ►^^tor'a tlc 11tr-

ru^ión, ^rrt•dtrrninu c•1 ^r.u•ú^ilu, ^jt^c t^itna In: hi^lt•at^r^

tlc carLono v^•Ic ►ncnto^ n ► incrules ^nmini,^lratl^w Irut•

fa le^;ninine,a, nrientra^ tluc c^l uitrrí^; ►•urr Ie ,rbstir-

ht• directamt•ntt• ►^t^l airt•. I^t•alizada la untr•.is tlc Ia

^>lant^t, ^ ► • init•iu hrtrs^•arncnlt• ^^I ^c^un^lu Ir^•ríotl^^, ^lu-

rante el cu.rl ^^,tu elahura uhunilant^•^ ^ualeriu^ ^^ru-

tc•icas ^tara uctnuularlas t•u la, ., ►•ntilla.^ ^ lit•n ►• lu^ar

rrna reat•^•i^ín (,t•^tín Ca^r^rcllt•tti, ile ^•tu•á^•Ir•r inmuní-

tario) de la ^rlauta hoej ► cdantc, c^t^c, tlumin.rt^a jrur

la^ Lacteriay ra ►licale^ dtn•ttnt ► • la f.r^r• ini ►•i:rl rlr• Ia in-

t^asi^í^t, ret•olrra tles^^uée ^tt ^i^tt^•uc^iu tl^•f^•n^i^^a. I^;;I^r,

^ttn•ásitos a^í contraalztcadr ► s ^ri ► •rdc q ^u frrrtua alr• La^-

lunc.illo pttru udo^itar lu an^ular, Ila ►n.ula ► lt• Lat•t^^-

roide, y lttc^;o suu tli^cr•iilus ^tor cuzinra^ ^rruti•olíli-

cas. F.xtcri^rrmt•nttr, I^tç no^lo.5id<tdee, ^tl ^rrin ► •i^ri^r ^ur.

^c ►ztes, se r ► •blant^cet•n ^^ consnme ►i, Irara Ir•rutin^rr

dcstruídas cu tiu ►uayrn• ^rurte. I?n la^ e^^tcci ► •. Irr•rv^n-

n^^. cocxiat•u ^•n lutlo ru^^n ► ento l05 Jrcríuil^^^ ►lc ^rr^•.

^ronderant•i^t tlr• nno n ulr^r tlc los ur^ani^nru• •int-

hiontes.

^yZ /Z^ f^ (^^ .
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F;^ta fijación del niU•ógeno atinosférico por harle

de las bacterias sólo se verifica si el terreno eu que

crecen las leguminosas es pobre en nitratos o en com•

puestos amoniacales. Como, además, el nitrógeno e^

uno de los clementos imprescindibles para la vida dc

cualquier planta, se deduce de lo dicbo que en un

suelo con gran penuria de sales nitrogenadas las es-

pecies leguminosas serán las que mejor resistan la^

malas condiciones vegetativas. No obstante la lógica

que parece encerrar este razonamiento, H. Schan-

derl, al estodiar, en 1938, la flora de unas escombre-

ras arcillosas con extraordinaria escasez de nitrógeno

(del 0,008 al 0,016 por 100), observó que de las cua-

renta y cinco especies espontáneas en dicho sueló,

más del noventa por ciento no eran legunzinosas.

La snposicicín de que dichas plantas pudieran snb-

venir a sus necesidades en nitrógeno gracias a un ex-

traordinario desarrollo de sus raíces, huho de des-

echarse al comprobar que su sistema radical cra sen•

siblemeute igual al de las que medraban en campoa

de normal riqueza nitrogenada.

La pequeña cantidad de amotúaco arrastrada ^}or

1as aguas de lluvia no basta para justificar el fenóme-

no. Más importancia pudiera tener la acción de los

microorganismos saprófitos ( Clostridiu.m, Azotobnc-
ter), que, difundidos en gran cantidad en el terreno,

son activos de.moledores de los detritus vegetales, de

cuya descomposición sacan la energía necesaria para

fi^á el nitrógeno atmosférico. Pero esta actividad se-

ría aprovechada por i^ual por no leguminosas y le-

guminosas y siempre éstas quedaría q en condiciones

ventajosas al sumarse a dicha fuente nitrohenada la

debida al trabajo de las bacterias de sus nodosidades.

Cabría una presnnción, tan atrevida eomo suges-

tiva, cual cra la de que las no leguminosas fueran ca-

paces de tomar el nitrógeno atmosférico. De esta idea

hizo Schanderl su hipótesis de trabajo y a su com-

probación se ha dedicado durante los últimos cinco

atios. Expondremos, a grandes rasgos, los estudios

efectuados por este investigador, pues juznamos de

interés tanto el ingenioso y perspicaz método segui-

do cotno las curiosas conclusiones a que llega.

5e cfcetuaron los ensayos en vasos o tiestos dc

Mitscherlich, rellenos con una mezcla de ar.cilla y

arena lavada de río, a partes iguales, para evitar qtte

aquélla se apelmace. Considerando el nitrógeno que

pudiera incorporarse con la arena, se comprobó que

nunca superaba ]a cifra de 0,01 i por 100. La deter-

minación exacta del nitrógeno contenido en aquclla

mezcla se hizo por el método de Kjeldahl. La ob-

tención de las especies correspondientes fué, siempre

que se ^udo, por vía ágama, con objeto de ahorrar

tientpo. Tanto en las estaquillas, bulbos, tnbercnlos,

rizomas, etc., como en las semillas, caso que la mtil-

tiplicacióu asexual, ofrezca dificultades, se investigó

el contenido nitrogenado, así como en las plantas de

trasplaute, cuando las sicmbras no eran de asiento.

Los riegos se }^icieron con soluciones no nitrogena-

das. La tierra se desecó al aire y a 60° la planta reco-

lectada, como operación previa para la detertninaciún

del nitrógeno en el vegetal y en la mezcla. Para eli-

rninar el qne se incorporase en el agaa de lluvia se

instaló un pluviómetro en las ntismas condiciones de

las macetas y se halló la riqueza nitrogenada del

líquido recogido, con lo que se demostró que no es

ésta despreciable, al llegar, en ocasiones, al 10 por

100 del total iucremento experimentado por la planta.

Determinado, a la vez, el nitrógeno de^ una serie dc

vasos re^llenos con la mezcla, pero no sembrados, el

ineremenio tendría por origeu el agua de lluvia más

el efecto de las bacterias saprófitas del suelo. No obs-

tante, las cifras así obtenidas coincidíau se.usiblentcn-

te con las logradas del análisis del agua recogida en

los pluviómetros, lo que parecía demostt•ar la inac-

ción de los microorgauismos del suelo fijadores del

nitrógeno.

Para aclarar este ptuito se realizó dúrante tres años

nn estudio comparativo entre tiestos con plantas y

atros sin ellas, ambas series con la mezcla caolín-are-

na. Analizada ésta al terminar la experiencia, se ob-

servó, no ya un aumento en su riqueza nitrogenada,

sino, por el contrario, un descenso, que oseiló entre

0,2 y 2 miligramos por 100. De ello dedujo Schanderi

que eu los ensayos cou caolín-arena no tenía influen-

cia la actividad de las bacterias saprófitas del terre-

no, y atribuía la causa de ello a que estos microor-

:,^anismos no encontraran, pasado cierto ticmpo, su-

Ciciente oxígeno y tuvieran que conseguirlo por re-

ducción de los nitratos de la mezcla.

Los resultados más salientes obtenidos con las di-

versas especies quedan indicados en el cuadro adjun-

to. Como se deduce de su examen, se han tomado,

como tipo de comparación con las no leguminosas,

cuatro especies de la familia Papilionáceas.

La prixnera h]anta del cnadro qoe puede equipa-

rarse con las leguminosas es tma Crasulácea del gé-

uero Sedunz, característica de los sitios áridos y po-

bres en nitrógeno. Obsérvese en las Cariofiláceas, ha-

lófitas y ruderales en su mayoría, los dispares resul-

tados obtenidos entre dos especies del género Silene;

cl de S. Anneria, no siguificativo, y la vulgar colleja

(S. inflata), que posee una capacidad de fijación del

nitrógeno del aire mayor qne la del trébol y mny pr^i•

xima a la del gnisante.
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En otra familia, afín a las Papilionáceas, surge

una especie entre las doscientas del género Rubus, la

1{. fructticosus, propia de suelos silíeeos, mezquinos y

pobres, con un aumento tal de la primitiva riqueza

nitrogenada, que sólo le aventajan las plantas de

judía. Dignas de atención son, igualmente, las cifras

obtenidas con el falso plátano y el castatio de India^ ;

con la Asclepias svriaca, de olorosas ftores rosadas;

la ruderal Linaria C^mibalaria, cuyos resultados son

tanto más di ►nos de consideración si se tiene en cuen-

ta su poca masa vegetal; la germandrina, la valeria-

na, etc. La patata se manifiesta también como exce-

lente fijdora del nitrógeno.

Pero la familia que, en coniunto, muestra más

constante esta cualidad y en proporción similar,

cuando no superior, a muchas leguminosas, es la dc

las Compuestas, como lo demuestran los resultados

lo^rados oon 1os géneros Achillea, Hieraciuna, Pvre-

Ihrteni y Helianthns. Conviene indicar que las conse-

cuencias que saca Schanderl de sus ensayos son con-

trarias a las obtenidas por Boussin^ault con el gira-

.ol (H^lia.iitus aniii^as).

De la clase Monocotiledóneas, es el lirio común el

qae muestra tm incremento en nitrógeno sólo supe-

rado por la judía. Entre los cereales, ocupa el primer

lugar la avena y siguen a ella, en orden de impor-

tanaia, el trigo y la cebada.

Dc estas e^xperiencias pareee deducirse que las

I^lantas no leguminosas fijan el nitrógeno elemental

del aire. Si las tiodosidades de las raíces legumino-

sas, repletas de bacterias, pue^den considerarse corl^o

fábricas naturales de nitrógeno, dos hipótesis pue-

den justificar los fenómenos observados en las plan-

tas objeto de estos ensayos : o el plasma celular de

las plantas superiores posee, como el de los esqui-

zomicetos mencionados; la facultad de tomar el ni-

tróge^no atmosférico, o la simbiosis con las bacteriati

fijadoras atañe también a las especies no leguminos:^s.

Hata tíltima conjetura tenía a su favor las observa-

c•ioncs, hechas con anterioridad a estos estudios, cle

que ciertos or^anismos, unos esquizonicetos y otr•o^

cumiceto^, contenidos en los tubérculos radicales de

los néneros -aLu^s, Eleagnus, 1Llvrica, Casua-riiia y Yo-

elocrLrp^cs, se comportan igttal que los bacteroides de

las le^uminosas.

Por estas o por otras razones, el hecbo es que

Schanderl admite la segunda hipótesis y orie^ntó su^

iuvestigaciones eu este sentido. Precisaba comprobar

si las bacterias de las nodosidades poseen, en ctiltivo

puro, la factiltad de asimilar el nitrógeno elementai

del aire. Sabida es la opinión, generalmente admiti-

da, de que sólo poseen actividad asimiladora estos es-

qnizonieetos radicícolas en estrecha asociación con sn

planta hospedante, y nuuca se ha logrado 6jar cl ni-

trógeno en ctiltivo puro. Unicamente Krascheninni-

koff, en 1916, lo consiguió, pero con cultivos de no-

dosidades completas.
Fa autor atribuye el fracaso de otros investigadores

^: no haber elenido un medio nutritivo adecuado.

Schanderl eml^leó caldo de habas, cn el qae se deter-

minó exactamente su contenido nitrogenado y al que

se hizo Ilegar el aire desprovisto de nit ^•ógeno amo-

uiacal y nítrico, con lo que se tenía la se^uridad de

que la fuente del aumento logrado era el uitrógeno

elementa] exclusivamente. Comparados los cultivos de

)^acterias procedentes de diversas plantas con los del

Bacteriuni radicícola Phaseolr^s vulgaris, se obtuvie-

ron, a los treinta y seis días y temperatura antbiente,

las diversas cantidades de nitrógeno, de las que se dc-

dujo que el mejor resultado corresponde a las bac-

terias procedentes de Ru.bus fructicosus, que. fioura

también en el cuadro antes indicado como una de las

especies ntás destacadas.

Estas invesiigaciones Ilevadas a cabo por Schan-

derl durante los tíltimos años, profundizan extraordi-

nariamente las iniciadas por otros autores : Nobbe

y Hiltner, en 1895; Mameli y Pollacci, en I911;

Lipman y'I'aylor, en 1923 ; etcétera. De tan intere-

santes estudios dednee aquél las siguientes couclu-

siones :

L" La simbiosis de las bacterias con determinadas

especies no es patrimonio exclusivo de las especies

leguminosas.

2." En éstas no queda limitada la simbiosis bacte-

riana a las uodosidades radicales, sino que se extien-

de a cualqnier órbano de la planta, sabterráneo 0

aéreo.

3." Los simbiontes sólo se presentan con el aspec-

to bacilar típico dentro de las nodosidades radicales

de las legaminosas, y aun aquí no sientpre.

^1.^ Los cultivos puros de bacterias procedentes o

no de leguminosas son capaces de fijar cl nitróreno

del aire.

Y éstos son, resumidos, los recientísimos estudios

del notable iuvestigador del Instituto 13otánico de

Geisenheiro, rechazados por alguno, autums, rccihi-

dos con escepticismo por los má,. I?n consecuencia,

cerraremos este artículo con la misma iuterrogación

que le sirve de título; pero aparte del valor cien-

tífico de los trabajos de Schanderl, que no somos

nosotros los llamados a, enjuiciar, no se le puede uc-

har el mérito de haber sacado de maevo a Inz una

caestión que se tenía por re^suelta hace mucbo tiem-

po. Una vez más, se confirma la exactitud de la célc-

l^re frase :«La Ciencia se crea, pero nnnca está

creada.»

Diciembre, 1943.
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Y AQUELLOS CALORES DE MAYO...
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Pésima ha sido la cosecha de cereales de 1943.

E igual o peor va a ser la de 1944 si el tiempo sigue

como^ en enero y en la primera decena de febrero.

^Causas meteorológicas? La acometida de calores

anormales en mayo de 1943, y ahora la agotadora se-

quía, que colnenzó en Navidad y no ha cesado cuan-

do esto escribimos (febrero de 1944). Añádase a Pllo

l:i sequía, también esquilmante, del verano ílltilno,

sentida y padecida de modo especialísimo eu el norte

de nuestra Península.

Los dos primeros gráficos que damos adjuntos, y
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clue represelltan, respectivamente, la marcha de las

temperaturas máxima y mínilua de Madrid, así cOIllO

las lluvias del año agricola 1942•43 y los mismos ele-

mentos en lo que va del presente, también en nucs-

tra capital, aunque no se refieran siuo a una localidud

solamente, expresan, por la situación central de ésta,

con alguna generalidad, lo acaecido en toda Espai►a.

Examinado el primero, o sea el de 194`?-43, se no-

ian en él las particularidades siguientes :

El otoilo de 194Z fué muy normal y prometedor.

Cesaron los «días veraniegos» (con máximas superio-
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res a 25°) hacia el 20 de septiembre y llegó entonces alza súbita y alegre de las temperaturas máximas
rl ln•imer temporal clásico, el que dispersa a los vera- y un rebasar las mínimas los 5°. La naturaleza se

neantes y da a las tierras el atempero» conveniente dcspertaba de su sueño invernal. Comenzaban a flo-

para las sicmbras tempranas. Siguióle un delicioso recer los lilos. Lluvias, copiosas a veces, refrescaban

«veranillo de San Miguel». Tertninado el cual, y a bien las tierras. Todo sonreía para el campo en este

su punto, vinieron nuevas y bien colocadas lluvias, mes. Y lo mismo acaecía en la primera decena de

que cesaron con la llegada, a últimos de noviembre,

de la primera «ola de frío», la que, por turno riguro-

^o en el ciclo anual, nos corresponde recibir de las

regiones árticas. Ocurría esto a fines de noviembre.

En diciembre, después de algunas lluvias tormento-

^as, uos alcanzó cn fecba reglamentaria, como la an-

terior, la segnnda «ola de fríon, la de Navidad a Re-

yes, la más larga, segtín debe ser, eon su nevuda y

todo, para que no dejase de cumplirse ningún requisi-

to de lo estattúdo eu los cánones de la normalidad.

7'ertninada que fué esa tiritona, vinieron algunas llu-

vias ligeras y dispcrsas, acompatiadas de vientos.

Tras ellas, la tercera y definitiva «ola de fríon, la tíl-

tima acometida de los vicntos árticos, quc ocariona-

ron, co^no l^s anteriores, tma úliima nevada. Y en-

trcí marzo, sin cosa digna quc reseitar, si no es una
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mayo. Pero... llegó el día 12 y tuia arrebatada creci-

da del calor hizo subir el termómetro a los 25°, olvi-

dados ya desde septiembre. Comenzaban de nuevo lo,

adías'de veranon y ya no cesaron d•e serlo, salvo ra-

ras excepciones, hasta el 10 de septiembre. Los ce-

reales se abrasaron con esos prematuros y pertinaces

ardores. La cosecha se redujo a]a mitad de lo que la

o^peranza, bien fundada, había prometido. Y un ve-

tano riguroso y sin más lluvias que las escasísimas dc

algunos días de tronada produjeron, ya no en la re-

gión cetrtral, sino en la cantábrica, un desastre en las

cosechas todas de verano. Tales fueron, en resumen,

las buenas esperanzas y los malos resultados finales

que nos trajo el tiempo del atio agrícola 1942-1943.

Y eutramos en septietnbre tíltimo. Comenzó el

uae^ o a ►io agrícola con caractere^ análogos a los del
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anterior, si bien adelantados en una década, apro-

ximadamente, pues la tormenta inicial ya había ocu-

rrido al finalizar agosto y el antes citado primer

temporal de septiembre, caracterizado por vientos

fuerfes, tuvo ya lu ĉar hacia el día 20. En provincia.^,

algunas trombas de agua ocasionaron daños. Octubrc

nos ofreció nn veranillo de San Miguel de caracteres

parecidísimos a los del año anterior, con ►mas lliivias

moderadas y benéficas. Terminó el me, con tempo-

rales en Levante, en Cataluña y en Galicía. No 1 ► _e-

recía que el año faese a ser seco. E1 día de Difuntos

^eguía cayendo agua del cielo. En Baleares se inundó

la comarca de Artá. Y al mediar el mes llegaron las

^^►►•imcras beladas en Madrid y cayeron nieves co^ ► iosas

^ ► or el norte de la Peníns ►ila. Se trataba de la prime-
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ra ola de frío de este invierno. Yero I ► asa y los rílti-

mos días del mes son deliciosos. Al Ilegar diciembre

comenzó a descender la temperatura. Era un de^cen-

so lento, pero sostenido y sin altibajos, hasta caer en

►ma nueva hondonada de frío. A la vez, los teml ►ora-

les de Andalucía y Levante ^ ►ermitían grandes acol ► ios

de agua en los pantanos, si bien ocasionaban a la vez

enormes destrozos.

Este hablar de inuudaciones iba, sin embargo, a

concluir. Llegadas las fic5tas de Navidad, cl panora-

ma había de cambiarse. Espa ►ia empezaba a qucdar

litnpia de'nnbes. Las noches tenían, I ► nes, ^^ue ser de

helada, porque el cielo, transparentc, ^ ► crmitía la irra-

diación de^pilfarradora dcl calor absorbido d urantc

las horas brillantes de ^ol. El aire seco qua reiuaba
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sobre ]a Península no servía de mauto l^rotector de

la superficie tcrrestre. Era limpío y ocasionaba, a me-

diodía, máxitnas termométricas muy agradables. Pero

ya no llovía absolutamente nada en la Península, sal-

vo un poco en Andalttcía.

Y.con esta situación atmosfériea dicí comienzo el

presente año 19^4. Con un mes de enero eu el que no

ha llovido. A no ser unas li^erísimas cantidades de

agua que cayeron por el Norte. bacia el día 20. Así

]legó febrero. La Candelaria no ^cploró». La sequía

continuaba implacable. Hubo que esperar a la segun-

da decena del mes para que un temporal del Medite-

rránco rcgase Catalu ►a ^ uu poco el l1'orte de Es-

paiia. h;l resto de e^lla-y Portugal, que padece igual

seqtúa que nosotros-seguía sin ver apenas nubes.

F,n canahio, llegaba a nuesero suelo un aire fiío, que

estaba delatando que de Rusia venía la tercera ola de

frío reglamentaria, la que los mismos partes bélicos

todo el tnes más de un lih•o de agua por mctro cua-

drado : en mucbos sitios, ni eso. Además, repartido

en dos o tres días, seguidu, de otros despejados, con

lo que la evaporación babrá 1 ĉ eclto que se pierda ^;rar ĉ

parte de esa escasísirna cantidad.

-o -

Causas de tanto desastrc ya decíatnu. al principio

que son muy difíciles de precisar en estas circunstan-

cias de aislamiento por la guerra. Pero atcniéndonos

a lo que aquí mismo, en nuestro propio suelu ^iaU•iu

podemos contemplar, bien pucde afirmarse quc duran-

te este largo y abrumador período de sequía sc ha ob-

servado una casi total attsencia de masas dc uire ^r^^-

picales, btímeda^ y tib.ias, procedcutes dcl Atlántico,

y por el otro lado, por lo• Piriueos, acumetidas da

aire ártico, de las quc reglatnentariamentc nos dc-

bían Ilegar del continente. Hemos vivido en plcna

1933 ^s34 ^93s /936 ^937 l9^B ^939 l9a0 /9^R'/ 1942 /^3

íylanch8s so/ares

de los anteriore, días anunciaban haberse presentado

por la parte septentrional del frente oriental.

Una sequía como ésta, que fijándose, por ejentplo,

en Madrid, tiene de dnración ya más de cuarenta díus

consecutivos, bace que las gentes, aterradas y abru-

madas por las terruríficas noticias que del estado dc

los campos espat3oles se van recibienclo, se pregunteu

si no ba habido en otras épocas falta de lluvia seme-

jante.

La esladística nos dice que sí. ^ue las ha babido.

Los muy viejos pueden recordar la sequía del 18á3'^

en Madrid, tan agotadora como la^ actual. Y si nota-

mos las ]luvias de todo el período invernal, observa

remos que no va resultando el prescnte e.l más seco,

pues hubo uno, el de 1867-68, que lo fué te.rrible-

mente.

Pero de esos citados años habría que decir que, qui-

zá, la sequía no fué tan general como lo ba sido la

presente. A la vez que se carecía de 1]nviaa en el cen-

tro, se obtenían con relativa abundancia cn ei litoral.

Del nuevo Boletín que, a partir de enero, l^ublica

quincenalmente el Servicio Meteorológico Nacional,

eon datos de las lluvias recogidas en todos los prin-

cipales observatorios de Fspaña, se deduce que en am-

bas Castillas, Aragón y Cataluña no se ha medido en

«antonomía meteorológica», ^^udiera dec•.irse. Stilo do-

niinaba sobre nosotros el juego del caldeamicnto

dinrno a través dc la limpísima masa de aire tran,^-

parente quc nos cubría y de la fuerte irradiaci+ín

nocturna de las largas nochcs invernales. Si, ^tucs, nc^

llegaba aire htímedo del mar, de ninhtín tnodo l^odí;i

precipitarse agua sobrc el suclo.

^,Razón de este fenómeuo fundamental? 1?n motivus

l^ru•amente terrestres tto podetnos hallarla, porq^^c

nuestro citado aislamicnto de información extranjera

nos lo impide.

Tenemos que acudir a lo que la Astronomía nos de-

clara con sus estadísticas de manchas solares. Y, con-

iando con los datos que amal^lemente nos ha ^^ropor-

cionado el astrónomo don h;nrique Gullón, decimos

^^quí que estamos pasando ahora por el mínimu de.

actividad solar. Que el astro no ba preacntado prcci-

Eamente desde las fiestas de Navidad-o sea cuando

empezó la sequía-mancha alguna, si no es una pe-

que^iia el día 20, coincidiendo cab:almetrie con las po-

c•as Iluvias que por entonces se registrarun por el nor-

te de la Península.

Este mínimo de manchas solare^s es el que corres-

ponde a la te^rminación del período de once años y

medio de actividad solar, qne tuvo su máximo cu
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]938, pcro que habiendo pasado por el antcrior mí-

nimo a fines de 1933, debía en realidad presentarse

^t I'r^nctPtos o a Inediados de 1945, no ahora, como se

ha presentado, con un tanto de anormalidad.

Nuestra sequía-qne cree,mos que también la pade-

ce este atio toda Europa, al menos la central y seh-

tentrional-COtNCIDF con el mínimo de mancltas so-

lares, mínimo anormal por lo anticipado y un pooc

cxagerado. EI Sol cstá inactivo y nuestra atmósfera

también.

Ahora bien :^,Hay relación de causa a e[ecto entre

ambos fcnómcnos? No seremos nosott•os lus que lo

afirtucmoa rotundamente. Es may complicado y dcs-

conocido todavía el mecanismo de enlace eutre la ac-

lividad sular y la terrestre. Y, por eso, aqui nos cou-

tcntamos con setialar la coincidencia. Absolutamentc

nuda más.

Falta por u•atar otro puuto : el de las pet•iodicida-

des. Nosotros lietnos trazado una serie de gráficos cou

datos de llavias de enero de una porción de sitios

dc hapalia, no ^ólo de Madrid, sino de bastantes pun-

to^ de la Peuín^ula, y hemos tratado de encontrar en

ellos al^una pcriodicidad, pet•o han sido de resulta-

do nulo nuestros intentos. Sabido es que los más se-

sudos tratadistas han rcpudiado en reneral cste nl^^-

todo, due sucle conducir a conclusiones engattosa^.

lYo hemos de terminar estas notas sin setialar tam-

biéu una coincidencia curiosa. Aqnellos días de calor

^eraniego y anticipado ^ue a^rostaron la cosecha ce-

rcalí^tica dcl a ►o 1943 se presentaron a la vez qne nna

mancba solar e^^iorádica, de muy alta latitnd cun

respecto al ecuador de aquel astro, y que era como

anuncio y van^uardia de las que se irán aparecicndo

cn el desltmlbrante disco en cuanto comience el nuevo

ciclo de actividad, que se inicia nn tanto premattn•a-

ntente, serún explicamos antes. Pero repetimos lo di-

cho : señalamos el hecho y no afirmamos más.

-o-

Escribíamos las anteriot•es líneas en febrcro. Alia-

d1lnOS ahora éstas al comenzar cl nuas de marzo. La

^equía que entonces nos acongojaba cesó alntín tanto

en la sf:^unda quincena del mes antcrior. Empezé pot•

nevar en las reéiones altas de nuestra Penúisnla. Des-

pués, la borrasca, que tozudamenie sc ba fijado cstc

año en el Mediterráneo, se corrió al oeste de Portu^al

y luebo cruzó, stíbita, Espalia, dcrramando al^una,

lluvias sobre nosotros, no tantas, ni nntcho ntenos, co-

mo bttbicran convenido, pero, en fin, al^una^. Hoy

-día ^ de mar•r,o-vuelve a instalarse al norte de

nucstra Pcnínsula cl anticiclón, la zona dc altas pre-

siones, quc, actuando desde hace un año de barrera,

intpide qnc lle^uen al Cantábrico y a toda. la.: rcrio ^

nes espaíiolas las borrascas grandes del^ Atlántico.

h;lla nos trae de nucvo un viento continetrial frío y

seco y, mientras no se distninova cl dominio de la

misma, no hay quc esperar tiempos muy lluvioso^.
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E^ contrato de arrendamiento de ^incas rústicas
Por MAURICIO GARCIA ISIDRO

ABOGADO

Desde el a^io 1917 se intensificó en España la pro-

paganda demagóñica, blanca y roja, agitando en el

campo todos los latiguillos, tópicos y vulgaridades

quc son la secuela de las banderías políticas.

Rcspecto al contrato de arrendamiento, se fué di-

ciendo por pueblos y alquerías que había que huma-

nizarlo; que era preciso darle continuidad, plazo ]ar-

go y seguro, para que el esfuerzo del colono no se

l^erdiese; que éste tenía derecho a las mejoras, si al-

guna introducía en la finca; que procedía la reduc-

ción de rentá en determinados casos de cosecha des-

graciada, etc.

Claro e,stá que todos los a f icionados que se largaban

por el campo para decir estas paparruchas, habían

nacido en poblaciones de importancia, sin haberse

asomado jamás a]a campiiia, y desconocían en abso-

luto el estado en que se encontraba entonces e1 arren-

damiento de fincas rústicas, lo que justifica que se

dijesen, propagasen y escribiesen tantísimas tonte-

rías.

En el campo español, de tradición hidalga en todos

sus aspectos, no existió el problema de arrendamien-
tos hasta que la política lo ereó artificialmente, alen-
t^ndo la codicia de los ignorantes, haeiéndoles creer,

con fines electorales y siempre con mala intención,
que tenían derecho a todo y que no estaban obliga-

dos a nada.
A principios de siglo y ya muy adelantado este por

el que discurrimos, la relación entre propietarios y

colonos fué cordialísima. Los dueños de fincas eran

amigos, protectores y consejeros de sus arrendatarios.

Las familias se venían sucediendo en la explotación

de los predios rústicos a través de las generaciones, y

hasta tal punto consideraban la colonía como cosa

propia que, hasta en los testamentos, los renteros dis-

ponían qué hijo, o hijos, les habían de suceder, y

siempre los propietarios respetaban tal decisión, por-

que entonces la mutua comprensión llegaba a extre-

mos de cordialidad hoy insospechados y desconoci-

dos. Si una cosecha era mala, bastaba la menor indi-

cación para que el dueño condonase parte de la renta

o alilazase su pago para años sucesivos; si un animal

de labor se desgraciaba, era siempre el propietario el

que acudía con un préstamo, sin interés, a solucionar

el conflicto, hasta que se recogiera la cosecha y que-

dase restablecido el equilibrio económico; si había

que mejorar alguna parte de la finca, «el amo», como

entonces, cariñosamente, se le llamaba, acudía solíci-

to a realizar las obras o las plantaciones, de acucrdo

con el colono, y éste, en compensación, pagaba las

rentas pimtualmente, en los primeros días de sep-

tiembre; tenía atenciones con el propietario en el

día del santo de éste y en Navidades, y la mansión

del dueño era para el colono y para sus hijos ima

prolongación de la casa aldeana, una ayuda para dat•

carreras cortas, como la del Magisterio, a los hijos

que no podían ser labradores, y en conjunto el campo

español, singularmente el de la meseta castellana, era

un Arcadia, sin odios, sin venganzas y con un deseo

de colaboración que hizo posible, mediante el esfuer-

zo de todos, y el empleo de ahonos químicos, que fue-

ran muchos los años en los que la cosecha resultó su-

ficiente y hasta excedió de las necesidades del consu-

mo nacional.

Claro está que habría alguua excepoión. Yero tan

pocas, tan aisladas, de tan escasa importancia en el

conjunto, que jamás pudieron dar motivo a que, to-

madas como base, se infiltrase la demagogia, pertur-

bando la armoniosa relación que desde tantos años

era tradicional.

La política no podía tolerar tal estado de cosas.

Era necesario remover la charca ; que surgiera el des-

contento; que nadie estuviese satisfecho con lo que

tenía; que el colono ansiase desplazar al propietario,

adulándole con que la tierra debía ser para quien la

trabaja, y así, minuto a minuto, se fué formando una

opinión contra el contrato de arrendamiento, hacien-

do desear cosas, como grandes conquistas, que tradi-

cionalmente estaban conseguidas ya y sostenidas du-

rante años por la mutua comprensión y afectuosa con-

vivencia a que antes hicimos alusión.

Durante muchos años bastó el Código civil para re-

gular el contrato de arrendamiento. Sabemos todos

que aunque en algunos figuraba la cláusula «de a riea-
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go y ve^ittu•an, el propietario acudía solícito a la des-

gracia si la cosecha se perdía o«la piedra» machacaba

los sembrados, y no obstante tal certidumbre, la hu-

manización de un contrato que estaba bien humam-

zado, en la práctica, corría de boca en boca, y afloró

por vez primera, de modo estridente, en aquel «mi-

tinn de Medina del Campo, que fué el antecedente del

primer decreto que modificó el Código civil, regulan-

do los arrendamientos rtísticos, con fecha 21 de no-

viembre de 1929.

Fn el preárnbulo de esta disposición se dice ^cque nu

podía el Gobierno desatender una petición que desde

hace muchos años viene siendo formulada reitera-

damente ante los Poderes públieos : la reforma de los

preceptos legales reguladores de los contratos de

arrendamiento de fincas rústicas...» «El sentido social

que hoy impera en las legislaciones no podía estar au-

sente de la española, y menos teniendo en cuenta

que, en otras modalidades de contratos, aquel senti-

do social, hermanado con los principios de justicia,

ha recibido plena consagración.»

Y, sin embargo, entonces todavía e1 problema no

era social ; fué provocado por la propaganda y así se

fué creando el ambiente para que después, al adve•

nitniento de la República, se derrtmibase la cordia-

lidad campesina con aquellos decretos de revisión de

rentas que empezaron en 11 de junio de 1931 y die-

ron lugar a ucra serie de injusticias que aun perduran

cn el campo espariol.

F.n vano quiso remediarse, con mejor intención quc

fortuna, el daño hecho cou la publicación de la Ley

de 15 de marzo de 1935 y sus Reglamentos, eucami-

naclos a conseguir a iodo trance la inscripción de los

contratos. Y llegó el Movimiento Nacional y fué pre-

ciso encauzar la opinión desmandada, evitando los es-

tragos que lrabía producido la Ley de 2 de juniu

de 1936, por la que fueron suspendidos los desahu-

cios, excepto los fundados en la falta de pago.

De esta manera se creó un problema en el campo

espariol que no existía, que fué, en nn principio, ar-

tificial y que requiere una terapéutica extraordinaria-

mcnte lrábil para dilucidar cuáles son las necesidades

verdaderamente sentidas, de carácter general y so-

cial, prescindiendo de todo aquello que no responda

al verdadera concepto de la justicia, que, en suma,

no es otra cosa que c dar a cada uno lo que es suyo».

No hay que olvidar, cuando se trata de esta 1111-

portantísima cuestión, que el arrendamiento, en tan•

to exista la propiedad privada, es indispensable l^ara

la normal y eficaz explotación de la tierra.

Son muchísimos los que, situados en la necesidad

de vivir del campo, carece^n de capital suficiente para

adquirir las tierras imprescindibles a una labor ca-

paz de sostener la familia, aun dentro del marco mo-

desto de las austeridades impuestas por el campo es-

hariol, y para quienes tan sólo a duras penas pueden

reunir los elementos precisos para e1 eapital de explo-

tación, y esto con penurias, el arrendamiento suplc

la falta, poniendo a su disposición las tierras que ne-

cesitan, mediante el pago de una merced anual.

En conjunto, es preciso siempre para resolver ob-

jetivamente problemas de tanta importancia, tener en

cuenta que a veces, y circunstancialmente, existe Ima

crisis, una falta de tierras en arrendamiento, que se

debe (como ahora ha ocurrido) a la revalorizacicín de

los produetos del earnpo y a las seguridades que da

el ser productor eu materia de abastecimiento. Pero

suponer que estas causas han de perdurar es una equi-

vocación, ya que no está lejos el día en que muchos

de los nuevos ]abradores, desengariados y contritos,

rectifiqueu su afán de explotación directa y vuelvar:

los ojos hacia un buen arrendamiento, después de

haber perdido Iniles de duros, o de pesetas, según la

importancia de la aventura emprendida.

Tan pl'OntO cOIIlO el trigo disminuya de precio, por

la correlatividad de dos cosechas abundantes o sirn-

plemente normales, dados los gastos de contribucio-

nes y generales que pesan sobre la tierra, veremoa el

cIU•ioso fenómeno a que antes hice referencia : la

disponibilidad de tierra en proporciones hasta ahora

desconocidas. y la regulación de la renta por la eterna

ley de la oferta y la demanda, a la que, como al cam-

po, es inútil pretender ponerle puertas.
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c7n^rmacic^nes
Comercio y regulación de productos agrope-

cuarios

Precio de la pulpa de remolacha

En el Boletín Oficial del Estado
del día 13 de febrero de 1943 ^e
publica una Orden de la Presi-
dencia del Gobierno, Eecha 10 del
mismo mes, por la que se decla-
ra subsistente para la pulpa pro-

cedente de la remolacha de la
campaña 1943-44 el precio de ta-
sa fijado en el apartado segundo
de la Orden de 24 de diciembre
de 1942, es decir, el de 300 pe-
setas tonelada, puesta en fábrica.

Fabricación de embutidos

En el Boletín Oficial del Esta- 14 de marzo de 1936, que hace
do del día 20 de febrero de 1943 relación a la fabricación de em-
se publica una Orden del Minis- butidos para consumo local, con
terio de Agricultura por la que carnes sobrantes en las tablaje-
se deroga el apartado primero de rías.
la Orden del mismo Ministerio de

Cupo de entrega de trigo para la provincia de Albacete

En el Boletín Oficial del Esta-
do del día 25 de febrero de 1944
se publica una disposición de la
Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, por la que
se rectifica el artículo l.° de la
circular número 429, publicada
en el Boletín Oficial del 5 del pa-

sado mes de febrero, y que se
insertaba en el número anterior de
AGRICULTURA, en el sentido de que
el cupo de entrega obligatoria pa-
ra la provincia de Albacete es de
170.000 quintales métricos y no
286.000, como se indicaba erró-
neamente.

Comercio de la carne e industrialización de la de cerdo

En el Boletín Oficia^l del Fs-
tado deT día 36 de febrer^o de
1944 se publica la Circular núme-
ro 436 de la Cornisaría General de
Abastecimiento y Transportes,
por la clue se dictan normas sobre
el comercio de ]a c<rrne v la in-
dustrialización de la de cerdo.

Segím esta disposición, queda
subsistente la libertad de circula-
ción, contratación v precio del ga-
nado de abastu y vida, de las es-
peciea vacuno, lanar, cabrío y de
cerda, con excepción de lb que so-
bre la última especie citada se de-
terrnina más adelante.

No se exigirá para la circula-
ción v transporte del ganado va-
cuno, lanar y cabrío ninguna cla-
se de guía o conduce, excepto las
de carácter sanitario para la cir-
culación provincial e interprovin-
cial.

Se mantiene la suspensión del

sistema de racionamiento por car-
tilla para las distintas especies de
ganado.

Por ello, tanto los Organismos
civiles y militares como el públi-
co consumidor, podrá adquirir li-
bremente la carne y sus despojos
los ma^rtes, miércoles,jueves y sá-
bados, sin que pueda por ningún
concepto, ni a pretexto de sobrau-
te, venderse en días posteriores a
los señalados.

Queda limitado, por tanto, el
consumo en establecimientos co-
lectivos, tanto del Sindicato de
Hosteleria como los restantes, a
los días señalados para venta a,l
público, con la iínica excepción de
los Ejércitos de Tierra, Mar y
1^ire.

Con objeto de poder garantizar
la intervención de las grasas pro-
cedentes de la industrialización
del cerdo, se mantiene la inter-

vención de la circulación en esta
clase de gana^do, tiiendo necesario,
ademris de la gufa sanitaria, l,c
guía complementaria de til,^o úni-
co, clue se expedirá. por 1a^5 Del^•-
í;aci^ones Provinciales de Abaste-
cilnic:ntos a favor de- t^do el que
la solicite, cualquiera ^lc.le sea su
origen y destino, salvo que el
traslado se efectúe dentro de la
nrisma provincia y que el ti°ans-
porte no sea por ferrocarril, eu
cuyo caso bastar<í con un condu-
ce o documeuto análogo, adein<í5
de la citada guía sanitaria^.

Queda antorirada durante 1 a
ternporada chacinera 19^3-44 que
lia empezado en primero del pa-
sado mes de octubre, la industria-
lización de productos del cerdo a
todos los Mataderos industriales
y fábricas de embutidos que re-
únan las condiciones dispuestas
en el Reg^lamento general de ^
de dicie^mbre de 191^3, del Minis-
terio de la Gobernación, y 1)e-
creto-Ley de 7 de dicierubre de
1931, del Ministerio de I'omento.

No industria^lizar^ín en la pre-
sente campaña aquellas f'ábricas
yue estuvie^ran comprendida^s en
cualquiera de los siguientes ca-
sos :

a) Las que hubiese^n sido clau-
suradas en la temporada anterior
p o r no reunir las condiciones
mencionadas.

b) 'lbdas aquellas que la lli-
rección General de Ganadería no

Agradecemos profunda-
mente las numerosas feli-
citaciones que hemos
recibido por parte de
suscriptores, prensa profe-
sional y diaria y lectores
en general, con motivo de
la publicación del número
extraordinario dedicado a
la patata.
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autorice directa^nente pa^ru tral^a-
jar err la pre5ente te^mpora^da.

c) Aduellas ^lue pueda estimar-
le conveniente la Comisaría Ue-
neral para e^l niejor de^sa^rrallo ^le
la catnpaña.

'1'odos los ^lataderos industria-
le^ ^^ Fábricas de erubutidos auto-
rizatlas para tra^bajar en la actual
ternporada q u e d a n intervenidos
por ]a C'omisaría (leneral a todos
lu, eí'ectos yue se señalan en la
('irciilar qae extractamo5.

'I'odos los industriales chacine-
rus y^ Lauoratorios de .Biolo^;ía
:lniiual dedicados a la extracción
de sueros v viru5 ^lue e,tén debi-
datnente autorizadoe paia traba-
jar en la camparia 194^-44 como
:^Iataderos indutitriales o Fábricas
de erubutidos, podra^n adquirir sin
litnitación de cupo el g'anado de
cerda ^la^e consideren convenie.nte.

Las autorizaciones de cornpra
yue se hayan expedidu a los in-
dustriales clracineros no tendrá^n
liniitación de cupo, y^, por consi-
^uiente, las yue se expidan en lu
suce^sivo se extend^erán sin seria-
lamiento de éste. I;1 ^documento,
Yan pronto obre en poder de sus
titulares, será presentado a la De-
le;ación de Abastecirnientos de la
hrovincia en la ^lue esté encla,va-
da^ la Fábrica, para que sea^ visa-
do, 5ellado v i•e^istraao.

Los industriales pueden solici-
tar de^ la Cornisa^ría Ge^neral wra
se^;unda o sucesivas autot•izacio-
nes para nu^evas compras, cuando
hayan ago^tado el encasillado de
lay autor•iza-ciones anteriores, lo
]o cual se justificará co q la devo-
lución del docurnento a.^otado.

C'ada adqui^ición de gana^do ^e
consignará c; q el encasillado que
fi^ura en el interior d^e las Auto-
rizaciones de C o m p r a, dando
cuenta- debidarnente de^ las ady^ii-
^iciones a la Deleg^ación de Abas-
tecirniento^s de la. provincia en
donde se encuentre el ganado, la
^lue dilig'enciará el reg'istró de la
c^nipra en la casilla correspon-
diente, sin cuyo requisito no será
autorizado oportuna^mente el tras-
lado de las reses.

D i c h a s adquisiciones podrán
verificarse por el propio industrial
o lx>r tercera persona ^en repre-
sentación de acluél, siernpre que
justifique dicha^ representación ,y-

cjue sea portador cle la rluturiza-
ciGn de Cornpra.

Asirnisruo, las bajas y demás
ulcidencias que se produzcan en
ias reses de cerda adcíuit•idas pa-
ra industrias, serán reflej^adas en
los encasillados de la Autorización
de (.'^ompra, dilibenciándose debi-
dantente con arreg^lo a lo expues-
to con anterioridad.

1'ara trasladar las reses a las
Fábricas deberá pres^entarse la Au-
torización de Cotnpra en la liele-
l;aci^ón de Abastecimientos de la
j^rovincia, donde se encuentre el
ganado, para ^lu^e se expida^n por
d i c lt oOrbani5mo las oportunas
;;nías de circulación, anatándose
en el encasillado correspondiente
pvr el n^ismo la fecha dé expedi-
ción de la guíu, número de rese^,
procedea^cia y autoridad <^ue la
expid^e.

1_)icha5 buías deherán ser for-
iualizadas para el lugar en yue
esté establecida la fá^brica, sa.lvu
el ca^o de que se autorice el trah-
ladu p a r a aprovechamiento de
rr^ontanera.

El 5indicato Nacioual de (^ana-
dería (Ciclo Nacional de Indus-
trias, sector Cá^rnicasj dará cuen-
ta cuda ^luince día^s a la Uomisa-
ría (^ei^er•al d^e las cornpras, mo-
^•in^ieuto y^ sacrificio de ^an^ado
efectt.^ado por la totalidad de los
industriales. A tales efectos, por
dicho Urba.nismo se organiza^rán
debidarrrente los servicios estadís-
ticos pnovinciales, de tal f o r m a
^^ue reftejen dichos partes yuince-
q ales la situación e x a c t a de la
camparia.

Qu^eda prohibido el sact•ificio de
cerdos cutio peso sea inferior a 8^)
hilos en vivo.

Los industriales pondrán a dis-
posició q de esta Uornisaría Uene-
ral las ^;rasas del ^anado de cerda
<<ue sacrifiquen, en las si^uiente^
l^rolx^cciones :

'1`ocin^o, 35 por 100 del peso de
la eaual del cerdo.

Manteca fundida, 5 por 100 del
peso^ de la canal d^el cerdo.

Dichas grasas quedartín inter-
ve^nidas y sujetas a distribución y
racionamiento, sin que, por lo
ta^nto, puedan ser objeto de co-
mercio libr^e.

Asimismo, n i n g ú n ir^dustrial
chacinero podrá vender ni comer-
ciar librernente con el tocino 0

iuanteca ^jur obteuba, aun^^uc ;^^
trate de cantidades procedentes dc^
los sobrañtes que resulten despué^
de, aplicar los coeficientes ^^^riala-
dos precedentenrente ; es d e<^ i r,
^lue los industriales lx^drán utili-
•r.ar diclros sok^rantes para la ela-
buración de productos de cl^acine-
ría o para conservación de etul,ii-
tidos, pero caso dei lracerlo, dehc^-
rÁai ponerlos a disposición d^; I;t
(_'o^uisaría C}eneral, al ibual que si
se tratase de las cantidades co-
rrespondiente^ a las prapcn'ciones
intervenida^^.

1)^e utra parte, lu5 cerdos yue
lrai^an estado sujetos a trataniie:n-

to de^ ^ir^^cs serán iudusbrializadus

por lo, Lab,oratorios, con sujeción
al rébirncn sanitario yue estahle-
c•en las disposiciones vig^entes.

h^1 tucino v manteca fnudida,
en todos los casos, estarán sujetos
a los precios de tas^r aprobado5 al

E'Íe(;t0.

'L'odos los productos del cerdo^,
con excepción del t,ycinu, ni^r.t^tc^-
ca fundida y^ en raina, podrán cir-
cular libretnente, no precisandu
tnás ^lue la buía de sanidad veteri-
naria. Aderu<ts de diclra ^uí^, l^^s
productos del cerdo envasados ne-
cesitarán etiqueta de la industri;t,
}^ ]os ^etnbntidos en tripa, marclia-
mo de la^ fábrica, en metálico 0
cartón sólido, con ojal met^ílico,
^lue ha de actuar cotno precinto
del producto, de tal manera ^{ue
lra^a iniposiule su sustitucicin t^
extravío.

E1 tocino y^ la tnanteca precisa-
rán, para su circulación, ademá5
de la buía de sanidad veterinaria,
de la ^uía única de circulación ex-
hedida por la Dele^;ación Yrovin-
cial d e Abasteciruientos corres-
^tondientes.

5ul^sir'te la prolribicióu de ela-
borar v expender los artículos ctr
nocido^s por aclra^rcutería» , ^rs^í ^•o-
uio los fiatnbres.

La Comisaría Ueneral es la en-
c^a^rgada de efectuat• las distril>u-
ciones sobr^e^ las cantidades de to-
cino y m^^anteca fundi^da que lus
industriales pongan rnensualtnen-
te a su disposición, cursándose al
efecto las oportunas órdenes de.
asignación a las Delegaciones de
Abasteci^nientos de las provincias
donde s^e hallen enclava^las las f;í-
bricas que deban suministrar la^s
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partidas objeto^ de dichas distribu- didas a partir del día L° de niar-
ciones. zo próxirno.

Las iuatanzas doniicilia^rias au- Esta Circular ha comenzadu a
torizadas deberán quedar suspen- regir el día 1.° del actual.

Precios del dulce de frutas

Ln el ^Boletín Oficial del Es-
tadov del 6 de inarzo de 1944 se
hublica una Orden de la Yresi-
dencia del Gobierno por la qus
se fijan los precius de pasta, car-
ne u dulce de frutas, por kilo ne-
to, ineluído envase y embalaj^e.
Estos son los siguientes :

e(v origen AI público

e/v origen

Albaricoque. . 5,55

Meloeotón . . 5,80

A^ púb^ico

7,7^
7,-t^

Uiruela . . . . 5,45 7,00
Manzana. . . 5,50 7,05

Nuevas Zonas de las

En el Boletín Oficial del Esta-
do del día 7 del actual se publi-
ca un Decreto del Ministerio de
Industria y Comercio, fecha 22 del
pasado mes de enero, por el cual
se suspende transitoriamente el
funcionamiento de las Comisarías
de Recursos, cuyas zonas fueron
delimitadas por el Decreto de I I
de julio de 1941 ; y en el Boletín
del día 9 se inserta la circular nú-
mero 430 de la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Trans-
portes, por la que se señalan nor-
mas para el cumplimiento del De-
creto anterior.

Según dichas disposiciones, pa-
ra la obtención de aquellos artícu-
los cuyo volumen repercuta de
manera importante en el abaste-
cimiento nacional, se agruparán
las antiguas zonas en otras tres,
que comprenderán las siguientes
provincias españolas :

Zona primera, segunda y terce-
ra, en Zona Sur, provincias de :
Toledo, Ciudad Real, Badajoz,
Córdoba, Sevilla, Jaén, Málaga y
Granada.

Zonas cuarta y quinta, en Zo-
na Levante, provincias de : Lé-
rida, Tarragona, Teruel, Caste-
llón, Valencia, Alicante y Mur-
cia ; y

Zonas sexta, séptima y octava,
en Zona Norte, provincias de : La
Coruña, Lugo, Orense, León, Pa-
lencia, Burgos, Alava, Logroño y
Navarra.

La obtención de recursos que
se encomienda a estas Zonas es la
siguiente :

Zona Norte.-Provincias de La

Los impuestos que graven la
mercancia serán de cuenta. del
consuinidor.

Se prohibe la utilización de la
hojalata para el envasado de e^-
tos productos.

Comisqrías de Recursos

Coruña, Lugo, Orense, León, Sa-
lamanca, Palencia, Burgos, Alava,
Logroño y Navarra : Patatas.

Provincias de La Coruña, Lu-
go, León, Palencia y Salamanca :
Legumbres secas.

Provincia de Santander y Zo-
na Ch•iental de Asturias, delimita-
da por Valmori y Mier, hasta Un-
quera : Leche.

Provincias de Guipúzcoa y Viz-
caya: Jabón.

Zona Sur.-Provincias de To-
ledo, Ciudad Real, Badajoz, Cá-
ceres, Córdoba, Sevilla, Málaga,
Jaén y Granada : Aceite y jabón.

Provincias de Badajoz, Córdo-
ba, Sevilla, Málaga, Granada, Cá-
diz y Toledo : Legumbres secas.

Provincias de Granada y Mála-

ga : Patata extratemprana y tem-

prana.
Zona Levante.-Provincias de

Lérida, Tarragona y T e r u e 1:
Aceite y jabón.

Provincias de Barcelona y Va-
lencia : Jabón.

Provincias de Alicante, Caste-

llón, Murcia, Valencia y Teruel:
Patata extratemprana, temprana y

corriente.
Todas las provincias producto-

ras : Arroz.
EI resto de los artículos sujetos

a intervención en las provincias
mencionadas, comprendidas e n
las tres zonas que se indican, así
como la totalidad de artículos in-
tervenidos en las restantes provin-
cias, serán obtenidos por las De-
legaciones Provinciales de Abas-

tecimíentos.
La obtención de los cereales pa-

nificables para piensos y legumi-
nosas de piensos y para piensos
en todas las provincias españolas
correrá a cargo del Servicio Na-
cional del Trigo, cuya Delegación
Nacional desarrollará en este as
pecto las instrucciones que dicte
esta Comisaría General.

Las Jefaturas Provinciales de]
Trigo quedan subordinadas a los
Delegados Provinciales de Abas-
tecimientos, conforme dispone el
artículo 4.° del Decreto de 26 de
enero del año en curso.

Las cabeceras de las Comisarías
de Recursos Norte, Sur y Levan-
te serán, respectivamente, Palen-
cia, Córdoba y Valencia.

Conferencia en la Asociación Nacional de
Ingenieros Agrónomos

EI algodón nacional

E1 dla 17 del pa^sado mes de fe-
k^rero pronunció en la Asociación
I^Taciona.l de Ingenieros Agrór^o-
mos una interesante y documen-
tada conferencia el I n g e n i e r o
a^^rónomo e industrial don Juan
de Lara Nieto, Ingeniero Direc-
tor del Servicio del Algodón.

Comenzó el conferenciante eX-
poniendo el desarrollo casi verti-
ginoso que ha tenido la produc-
ción de algodón en el mundo des-
de que se inventó la máquina des-

motadora, así como los gr;i^ndioso^
esfuerzos que las principales po-
tencias mundiales han realizad^>
hasta el presente para lograr tener
una autonomía y dominar grandes
regiones del globo con tan impor-
tante primera materia te^til.

Indica las iazones de porqui.
I+^spaña, sin aspirar a autarquías
absolutas, que equivalciría a ha-
eerse una ilusión que jam^s po-
dría realizarse, debe aspirar a in-
dependizarse. en un cierto tanto
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por ciento de sus necesi^dades, so-
bre todo teniendo en cuenta que
el coste de producción de nuestro
algodón ^es mucho menos elevado
c1ue el de otros productos agríco-
las importantes-trigo y azúcar
principalmente - en relación con
con los internacionales.

Da^ cuenta de la marcha de la
l^ruducción española, comenzada
en 1924 con 1.200 balas y que al-
c•anzó en 19^2, 1`J.66^3, sostenién-
clc^se en el 43 esta producción, pe-
ae a las adversas condiciones cli-
inatológicas del afio último. Se-
ñala la nueva moda^lidad, puesta
cn práctica por el blinisterio de
Agrxcultura, de dividir España en
z o n a s algodoneras, entregando
cada una de ellas, con garantías
suficientes y en determt n a d a s
c•undiciones, a Entidades indus-
triales interesadas en la produc-
ción nacional ; dichas Entidades,
c^ue actúan bajo la completa ins-
l,ección del Servicio, han de des-
<rrrollar su g^estión en las tierras
clue en España se consideran hoy
como aptas para el cultivo algodo-
x!ero, tanto ag'rológica como cli-
^uatológicamente ; e x a m i n a el
conferenciante e s a s condiciones
de clima y suelo y, detallándolas
región por región, viene en con-
s^ecuencia a demostrar que no es
una utopía, ni mucho m e n o s,
contar con un-total de 1.400.000
lrectáreas de tierra apta, entre
secanos (500.000 Has.), casi todos
de la región andaluza ; regadíos
actuales (378.000 Has.) del Sur y
Sureste español, y de las regiones
Central y de la Cuenca del Ebro,
v 522.000 Has. de regadíos futu-
ros por todas esas regiones espa-
^iolas señaladas.

Considera, por tanto, que so-
1 a m e n t e ocupando anualrnente
esas tierras aptas en el 20 por 100
de las de secano y el 8 por 100 de
las de regadíos, haciendo caso
orniso, de rnomento, de las tierras
futuras regables, se puede alcan-
zar una p r o d u c c i ó n de unas
120.000 balas anuales en un pla-
zo de cinco o seis años, y ello re-
presentaría del 25 al 30 por 100
de nuestras necesidades normales,
que pueden c i f r a r s e en unas
500.000 balas de 220 kilogramos
netos y un valor que oscila de 150
a 200 millones de pesetas oro, con
la particularidad de que lo com-

pramos a países como Estados
Unidos, India y Egipto, a quie-
nes vetidemos muy poco.

Da cuenta de los estudios y re-
sultados obtenidos sobre varieda-
des del algodonero, habiendo sido
xnuchísimas 1 a s experimentadas
desde los principios de este culti-
^^o hasta la actualidad. En los pri-
u^ieros tiempos se orientó toda la
producció.n hacia el tipo america^-
no ; en ]a actualidad, las tierras
aptas que se han indicado son pro-
pias para variedades determina-
das ; así, el tipo americano, deri-
vado del «Gossypiurn hirsutum»,
es para los secanos andaluces ; el
e g i p c i^o , derivado del «Gossy-
pium barbadense», para los reg^a-
díos del Sur y Sureste de España ,
y el ruso, procedente de híbridos
del americano y del «Uossypiun^
herbaceum» o asiático, para los
secanos de zonas meno^s cálida^
que la andaluza y regadíos de 1a
7ona Central y del Ebro.

Efecto de esos continuados es-
tudios y de hibridaciones, que al
rnismo tiempo se siguen por el
Servicio, es ^que puede conside-
rarse hoy día España, completa-
mente independiente en cuanto a
sus necesidades de semilla, bas-
tándole sólo no perder el contac-
to con las variedades mundiales,
mediante experiencias comparati-
vas, a fin de sostener unas cuali-
dades xnedias indispensables en
nuestra producción ; h a c e notar
que la principal esperanza de qne
se consiga la producción señalada
es el óxito, casi asegurado, de los
tipos rusos en sus zonas aptas en
h;spaña, así como lograr salir ai-
r•osos de la lucha contrá el lepi-
dóptero «Earias insulana», consi-
derada hoy día como la plaga rnáti
temible de esta planta en Espaxia.

Pasa a examinar el aspecto eco-
uómico y social de esta produc-
ción y señala que la consecuenciu
del cultivo en las hectáreas indi-
cadas representaría una ventaja
económica para la nación del or-
den de los 120 ó 130 millones de
pesetas anuales, entre aumento
de jornales e^n el car^npo ; a^pari-
ción de nuevos jorna^les en la in-
dustria de desmotación y de ex-
tracción de aceite ; economía o
ahorro, en fletes y seguros, al im-
portar menos balas de algodón ;

^^ a la riqueza que se crea, con lu
utilización de los subproductos,
a^ceite y torta para pienso, deri-
vados de la semilla sobrante de
siexnbra. A esa importante canti-
dad hay que agregar nada xnenos
que 40 ó 50 millones de pesetas
oro, que España no tendría nece-
sidad de pagar anualmente al 1^Jx-
tranjero. Socialmente, y por lu
<lue respecta al secano esp,xñol,
hace notar la ventaja del gran níi-
ruero de jornales que repax-te e^l al-
godonero en septiembre y octn-
bre, con su recolección y entre
^uujeres y nilios, en una época en
que casi no hay trabajo en dichas
zonas españolas.

Pc,r último, examina muy de-
tenidamente el coste de produc-
ción del alg^odón nacional en la
actaalidad y deduce que, a los
precios actuales, proporciona uuos
beneficio^s al cultivador que pue-
den llegar, en secano, a unas
1.200 pesetas por liectá^rea, y en
regadío, con variedades egipcias.
a nnas 5.000 pesetas, originando
un algodón fibra, cuyo precio,
frente al actual internacional, es
sola,mente un 50 por 100 más ele-
vado, que es muy pequefio coni-
parado con el de otros productos,
como antes citamos trigo y azú-
car, que exceden al 200 por 100,
siendo de este orden la mayoría
de los supercostes nacionales de
m u c h a s primeras materias del
carnpo, así como de ]a induatria.

'1.'erxninó el sefior Lara su mag-
nífica conferencia indicaudo que
no sólo el campo español pr•oducc
el algodón urx poco caro, sino que
la misma industria textil, aun
trabajando con prirnera materia
internaciona^l, o sea barata, enca-
rece esa primera urateria en ini
^33 ó 45 por 100, frente al inter-
nacional, pues para salir al extu-
rior de. nuestro país ha necesitadn
ser primada en un ] 0 ó 15 por I(^^ 1
de su valor, que equivale al enc:x-
recirniento citado de la primcra
materia, por intervenir ésta en lo^^
tejidos en una^ tercera parte, tr,r-
rnino medio.

La disert^rción del Ingeniero
agrónomo e industrial se^ior dc
Lara fué seguida con vivo interés
por el numeroso y selecto acidito-
rio, que aplaudió calurosamente
al conferencia^nte.
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Una interpretación de la política obrera en el
campo

Ll pasado 17 de febrero el In-
geniero agrónomo don Illionisio
Martín Sanz, Presidente de la
Comisión de Ag^ricultura de las
Cortes y Jefe del Sindicato Na-
cional del Olivo, pronuució una
coní'erencia en la Escuela Social
de Trabajo sobre el tema expresa-
do, analizándolo en sus tres as-
pectos : número de obreros q u e
deben emplearse en el campo,
continuidad del trabajo y remune-
ración del mismo.

En cuanto al primer aspecto,
expuso que actualmente más de
la mitád de la población activa de
España está invertida en el cam-
po, y teniendo en cuenta la; escasa
proporción q u e reprasentan los
productos alimenticios que se ex-
portan en relación con el consu-
mo nacional, deduce que una fa-
milia labradora produce alimentos
únicamente para ella y para otra
igual de la ciuda,d. Como confir-
mación de lo expuesto, determinó
el número de kilos-calorías que
obtiene u n a familia cultivando
trigo en una explotación tipo de
Castilla, y al establecer la relación
entre las calorías que producía y
las que consumían los que en ella
trabajaban y sus familiares, re-
aultaba una relación de 2,13, y el
costo de manutención por fami-
lia, 2.233 pesetas. Hizo a conti-
nuación un análisis similar para
el caso del olivar, del que dedujo
que la relación entre las calorías
producidas y las consumidas en
este cultivo es de 4,76 ; es decir,
que el cultivo del olivo no preci-
sa retener para los que él traba-
jan, en el supuesto de que pu-
dieran alimentarse exclusivamen-
te con aceite, más que el 21 por
100 de las calorías obtenidas.

Estas cifras-dijo-no son per-
manentes para cada cultivo : pue-
den hacerse variar actuando so-
bre la energía media, mecánica o
animal, disponible por cada obrero
del campo. En España, escása-
mente disponen nuestros campe-
sinos de un caballo de fuerza por
cada uno, cuando en los Estados
Unidos de América, país de la
máxima mecanización, la energía
de que dispone cada obrero agrí-
cola sobrepasaba a los 4 HP.

Otros factores influyen en el ren-
dimiento de calorías obtenido por
obrero, y son principalmente el
número y la calidad de las herra-
mientas, fertilidad media de las
tierras y el rendimiento en el tra-
bajo.

Debe ser, pues, una aspiración
nacional retener el menor núme-
ro de hombres útiles en los traba-
jos agrícolas, criterio totalmente
opuesto a la teoría socialista de
los aséntamientos y la paraliza-
ción de las máquinas, que conti-
nuada y limitadamente nos lleva-
ria a la situación de los pueblos
primitivos, q u e no trabajaban
inás q►e para comer.

La continuidad en el trabajo
del c a m p o está perturbada por
tres órdenes de causa : en primer
lugar, el trabajo realizado, en su
mayor parte, a la intemperie, de-
be ser forzosamente interrumpi-
do por múltiples fenómenos me-
teorológicos. La falta continuada
de lluvias provoca tanto paro en
el campo como la lluvia misma.
Otra causa de perturbación del
trabajo es la diferente cantidad de
mano de obra que requieren las
atencioues de los cultivos en las
distintas estaciones del año. Para
demostrarlo cita las necesidades
de una alternativa de secano de
Castilla, relacionándola c o n la
población media por kilómetro
cuadrado, para demostrar que en
invierno más de las dos terceras
partes del personal ha de encon-
trarse forzosamente en paro, y
rlue éste no llega al 10 por 100 en
primavera y otoño, faltando un
20 por 100 del personal necesario
en verano, pese a que se empleen
mujeres y chicos.

Las alternativas de c u 1 t i v o,

compensadas en cuanto a las ne-
cesidades de mano de obra, que
deben exigirse siempre que no
causen una g r a v e perturbación
e c o n ó mica, y la compensación
estacional e interregional de mano
de obra-que debe estar prevista
con antelación suficiente-, son
fórmulas que deben utilizarse pa-
ra anular el paro estacional. El
porcentaje de obreros fijos en re-
lación con el de eventuales puede
ser el mejor índice de eficacia de
las medidas adoptadas.

En cuanto a la remuneración
del trabajo, dice que, sin perjui-
cio de que se estudien con el má-
ximo detenimiento las bases de
trabajo, es necesario crear un es-
tímulo de presente, que debe ser
la participación en los beneficios
de la empresa y un estímulo de
futuro mediante el perfecciona-
miento de los seguros sociales y
abriendo para los obreros las puer-
tas a todas las posibilidades jerár-
quicas en las Escuelas de Forma-
ción Profesional.

Por último, se extendió en con-
sideraciones acerca de las normas
que deben servir de base para la
irnplantación de la participación
obrera en los beneficios, clasifi-
cándolas en normas contables y
fórmulas empíricas, siendo estas
últimas las que, a su juicio, de-
ben iniciarse en el campo.

'l^erminó el Sr. Martín su inte-
resante disertación diciendo que,
frente a las poderosas colectiviza-
ciones marxistas o las gigantescas
concentraciones capitalistas, Es-
paña no puede presentar patrimo-
níos familiares y artesanías ende-
bles, sobre todo en tanto imposi-
biliten la consecución de unidades
económicas racionales. Sería tan-
to como pretender hacer la gue-
rra, en este caso económica, con
arcabuces.

Importación de semilla de remolacha forrajera
Siendo la remolacha forrajera

una de las raíces cuyo consumo
es más necesario en la alimenta-
ción de la ganadería nacional, es-
tos años pasados constituía un se-
rio problema la escasez de su se-
milla. Tratar de remediar este
serio problema ha sido uno de los
cbjetos que ha movido a1 Minis-
terio de Agricultura a convocar el

concurso público para producir
semilla selecta nacional. Uicha
produción está ya en marcha ;
pero en tanto se obtiene la cantí-
dad de semilla necesaria para
surtir el mercado nacional, era
preciso realizar las importaciones
i^ecesarias a tal objeto. Con este
fin, el Ministerio de Agricultura
está realizando numerosas ges-
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tiones para facilitar a las entida-
des importadoras la adqu,isición
de semilla en diversos países :
Dinamarca, Alemania, Inglate-
rra, Hungría, etc. De dichas ges-
tiones se han concluído ya las re-
lativas a la importación de semi-
lla danesa, de la que están llegan-
do a la frontera 150 toneladas, ,y
también, dentro de breve plazo,
ae iniciará la importación de si-
miente alemana, de la que se es-
pera vendrán, en esta primavera,
otras 150 toneladas. Estas canti-
dades se repartén del modo si-

guiente entre las principales va-
riedades de semilla de remolach<t
forrájera :

Variedad Barres, 150 tonela-
das ; ídem Eckendorf roja, 50 ;
ídem íd. amarilla, 50 ; ídem Pe-
ragis, 50.

Repartidas estas cantidades en-
tre las diferentes entidades con-
cesionarias d e 1 concurso sobre
producción nacional de semillas,
éstas las distribuirán entre el co-
mercio, que quedará surtido e. n
simienta de tanto interés para l,i
ganadería.

Nuevo Presidente de la Federación Internacio-
nal de Ingenieros Agrónomos

I^a Federación Internacional
de Ingénieros Agrónomos, que
reúne a las Asociaciones, Sindi-
catos y Federaciones nacionales
de ingenieros agrónomos, docto-
res y diplomados en agricultura
de todos los países, ha fijado sus
oficinas del Comité de dirección
en Zurich (Suiza), lo que le per-
mite mantener más eficaz rela-
ción con los diversos países. Por
fallecimiento del Profesor Ed-
mond Leplae (belga), ha sido de-
signado sucesor el doctor Ernest
Feisst, Ingeniero Agrónomo, hoy
también Director de la División
de agricultura del Departamento
I+'ederal de Economía Pública y
Jefe de la Oficina federal de gue-
rra para la alimentación, de
Suiza.

La Federación reúne en su se-
no a las diversas oficinas interna-
cionales que se ocupan de la en-
señanza agrícola, problemas so-
ciales en agricultura, crédito agrí-
cola, abonos químicos, radio rural
y tabaco, por lo que, al reanudar
e intensificar ahora su actuación
on estos momentos en que en to-
dos los países se considera vital
la presente actividad de la agri-
cultura, así como en la postgue-
rra, incumbe una g^ran tarea a
los técnicos del campo en el bien-
estar futuro del mundo.

A la Federación está adherida,
desde su fundación, la Asociación
Nacional de Ingenieros Agróno-
mos españoles, en cuyo Comité
Central tiene un puesto su Dele-
gado.

Cursillos de Avicvltura, Cunicultura, Apicultura
e Industrias Lácteas

En cumplimiento de la Orden
del Ministerio de Agricultura fe-
cha 17 de febrero, gue publica la
Sección Legislativa de este nú-
mero, quedan convocados cursi-
llos sobre Avicultura, CunicuItu-
ra, Apicultura e Industrias Lác-
teas a celebrar en Madrid, con
arreglo a las normas siguientes :

Los cursillos serán intensivos
(mañana y tarde), de carácter
teórico-práctico ; darán comienzo
el día 20 de abril próximo y ten-
drán una duración de veinte a
veinticinco días los de Avicultu-
ra, Cunicultura e Induatrias Lác-
teas, y el tiempo que sea preciso

se dará a conocer el día de la
con arreglo a las enseñanzas prác-
t.icas al de Apicultura. Los locales
doxlde han de celebrarse, horario,
programa, profesores y auxiliares

.

Andalucía

inauguración, que tendrá lug^ar el
mismo dfa 20, a las doce de la
mañana, en el salón de actos del
Ministerio de Agricultura.

Con arreglo a la precitada Or-
den ministerial, se reservará el
50 por 100 de las plazas para el
Frente de Juventudes, y el 25 pa-
ra la Seccidn Femenina de la
Hermandad de la Ciudad y el
Campo. A las restantes, y a las
que quedasen deaiertas de los cu-
pos anteriores, podrán concurrir
libremente los españoles de anr-
bos sexos y de cualquier provin-
cia, siendo preferidos los que jus-
tifiquen ser ganaderos o poseer irr-
dustrias pecuarias, debiendo soli-
c;itarlo de la Dirección General
de Ganadería, en instancia rein-
te.grada con póliza de 1,50 pese-
tas, antes del día 8 del próximo
abril.

Serán admitidos hasta 80 alurn-
nos para los de Avicultura y Cu-
nicultura, y 60 para los de Api-
cultura e Industrias L^ícteas, así
como el núrnero de oyentes que
los sexiores profesores conceptúen
oportuno.

Si el número de solicitantes
fuese superior al designado, los
no admitidos en estos cursillos se-
rán preferidos para lo sucesivo.

A los fines de una mayor efica-
cia, el cursillo de Apicultura se
divide en dos grados : uno ele-
mental para alumnos que concu-
rran por vez primera, y otro de
a.mpliación para los que justifi-
quen haber asistido a enseñanzas
anteriores y explotado colmenas
durante un año, debiendo hacerlo
constar en precitada solicitud.

La asistencia será obligatoria y
al final de los mismos se dará un
certificado a aquellos que, a jui-
cio del Delegado del cursillo y pro-
fesores, lo hayan merecido por su
apravechamiento y puntual asis-
tencia.

Situación de los campos

Las lluvias de fines de febrero
llegaron con toda oportunidad en
C á d i z, siendo en la actualidad
francamente satisfactorio el as-
pecto de los sembradas, haata el
punto de que, si el tiempo acom-

paña, puede conseguirse una gran
cosecha. Par haberse sembrado en
buenas condiciones, y dada la se-
quedad del invierno, las plantas
están bien enraizadas, eapesas y
sin competidures molestos en for-
ma de malas hierbas, si bien la
talla es reducida. I^as siembras
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tardías, por el contrario, están de-
ficientes, por haber t e n i d o mal
nacimiento. Las habas están muy
retrasadas ; para ellas el agua lle-
gó con retraso. Se inició hace días
la siembra de garbanzos y maíz.

lle Huelva nos d i c e n que se
han perdido las cebadas tempra-
uas casi totalmente. Las tempe-
raturas, relativamente altas, del
mes de enero y primera mitad de
febrero han hecho desmerecer a
los campos. •

En Sevilla, la siembra tiene eu
la actualidad una excelente vis-
ta ; como recordarán los lectores,
se sembró más bien tarde y la
planta nació algo rala ; pero como
no ha luchado c:on la vegetacióu
espontánea, ha ahijado en abun-
dancia y, a pesar de la sequía que
hubo de padecerse, existen gran-
des esperanzas de una buena co-
secha. Cebada y habas son las
plantas que peor han pasado la
crujía.

L+' n Almería y C ó r d o b a las
siembras marchan normalmente,
puea la baja de temperatura de fe-
brero fué seguida de lluvias gene-
rales, que en loa sitios altos han
sido nevadas. `l'ambién aquí pade-
cieron las habas a causa de las ba-
jas temperaturas.

1VIuy a tiempo también llegaron
las lluvias a Granada, en donde
los sembrados, tras considerable
retroceso, se mostraban ya media-
nillos. En Jaén, una nevada fuer-
te ha beneficiado a las siembras,
que estaban muy cortitas. Inclu-
so se cree que algunos trigos se
habían perdido ya totalmente de
antemano.

En Málaga, también tenían los
agricultorea la frente cargada de
negros presagios cuando sobrevi-
nieron las lluvias, qua, si no abun-
dantes, han cambiado por comple-
to la decoración. Se han escardado
habas, veza y trigo, por este or-
den, y va avanzada la siembra de
garbanzos en la parte baja.

Las lluvias han favorecido al
viñedo de Cádiz, en el cual se
efectúan labores de cava. Tam-
bién en Córdoba, Huelva y Sevi-
lla tienen lugar éstas, por haber
concluído la poda.

En Almería prosiguen las rejas
y, para defender al parral de los
vientos, tienen lugar las típicas
operaciones de atar los uveros y

atirantar las cuadrículas de alam-
bre. En Granada y Jaén terminó
la poda y la labor de alzar, co-
Luenzando la cava. En Málaga se
practican también estas operacio-
nes, con buen tempero.

Ha terminado la recolección de
aceituna en Cádiz, Huelva, Sevi-
lla, Granada, Jaén y Málaga y se
dan al olivar las correspondientes
labores de arado, así como las cor-
tas y limpias consiguientes. En
Uórdoba uo ha concluído la reco-
lección ; los olivareros están satis-
fechos de la calidad y rendimien-
to de los aceites.

En Almería aun prosigue la re-
colección, practicándose también,
eu donde ya está concluída, la po-
da, limpias y riegos de invierno.
Ln Jaén ae poda activamente y
se comienza la alzadura ; los oli-
vos se resienten del esfuerzo de
criar una buena cosecha con tan
reducida cantidad de humedad.

De patata, podemos señalar
que está muy avanzada la planta-
ción de la de primera casecha en
Cádiz, habiendo favorecido mu-
cho las lluvias a lo ya plantado.
l^;n Huelva también se comenzó
hace días a plantar y, desde lue-
go, está ultimada la preparación
de las tierras que van a llevar este
cultivo. En Almería continúa la
plantación de la patata de cose-
cha normal, señalándose daños en
las nacidas, por los fríos. Se ha
puesto de este tubérculo un 15 por
lU0 menos que en el año anterior,
pero aun no ha terminado total-
mente la plantación. En Grana-
da también el frío perjudicó a los
tubérculos sembrados.

En M á 1 a g a se intensificó la
plantación de la patata temprana,
y en las nacidas son muy proba-
bles ciertos daños, a cargo de los
vientos fríos y de las bajas termo-
métricas. Algo parecido puede de-
cirse de la caña de azúcar.

La remolacha en Almería tiene
un área cada vez menor, hasta el
punto de que se duda incluso que
lleguen a Yuncionar las fábricas de
la provincia.

Operaciones de limpia y poda,
particularmente en castaños y na-
ranjos en Huelva. En las higue-
ras, labores de arado. Continúa
en esta provincia recogiéndose la
naranja, con buen rendimiento y
excelente calidad del fruto. En

naRicu^TUR^

Granada proaigue también la re-
colección de la naranja, de buen
aspecto. Se ha recogido el 50 por
100 de la cosecha de agrios en Al-
mería ; las temperaturas de fin de
febrero no han hecho beneficio al
fruto que estaba sin coger. En
l^Iálaga temen que cuaje poca flor
de almendro y de otros frutales
tempranos.

,Castillas

La vegetación de las siembras
en Avila ha estado totalmente
suspendida, a causa de la larguí-
sima temporada de hielos, muy
conveniente, por otra parte, para
sujetar las plantas, ya que el cli-
ma de esta provincia es propenso
a las heladas tardías. La impre-
sión es buena, pues los campos es-
tán sa,nos, limpios y bien enraiza-
dos y las nevadas de fin de febre-
ro han de surtir beneficioso influ-
jo. Apenas han e m p e z a d o las
s i e m b r a s primaverales, por las
causas apuntadas.

En Burgos se registran gradeos
y aricos en buenas condiciones y
va adelantada la siembra de las
avenas y de las cebadas tardías.
Aunque no con egceso, ha nevado
lo suficiente para ir suministran-
do humedad a los sembrados, que
ofrecen buen aspecto al presente.
Pa.recida impresión nos llega de
Palencia.

]+]n Segovia se suspendieron los
aricos por la intensidad de la he-
lada ; el campo iba adelantado
gracias a la benignidad de la pri-
mera parte del invierno, pero la
dureza de la segunda ha paraliza-
do ]a vida vegetativa, al menos en
lo que se ve. Ha nevado en la me-
dida suficiente por ahora. Se ha
dado la segunda vuelta de arado a
los garbanzos futuros.

Se han sembrado algunos yeros
en Soria, habiendo tenido que sus-
pender la siembra de cebada y
avena a causa de las heladas, que
retrasaron, como es consiguiente,
el nacimiento de los sembra,dos.
Posteriormente ae ha reanudado
la operación, al abonanzar el tiem-
po. De las siembras de otoño, úni-
camente la cebada parece haber
sufrido algún perjuicio.

En Valladolid, aprovechando el
tempero. que dejó una ligera ne-
vada, se sembraron trigos y ceba-
das de primavera, avenas, guisan-
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tes y almortas ; pero, a causa de
la dureza del tiempo, no nacen eu
absoluto. El atraso de las siem-
bras es muy grande por los moti-
vos apuntados. Va muy retrasada
la siernbra de la alfalfa.

Las siembras tardías de Ciudad
Real se resentían ya por mor de la
sequía. Sin embargo, la planta es-
taba sana y sin hierbas. En las
tierras ligeras las cebadas se pre-
sentaban medianas, pero se arre-
glarán-como todos los cultivos-
con las nevadas y lluvias de cier-
ta importancia que hubieron de
sobrevenir a fines del mes pasado.

En Cuenca continúan las labo-
rea de barbacho, en regulares
condiciones. Las fuertes nevadas
han mejorado bastante la situa-
ción de los campos, en los cuales
varias parcelas sembradas h a c e
tiempo estaban sin nacer.

En Guadalajara se preparan ac-
tivamente las siembras de almor-
tas, yeros, lentejas y garbanzos,
y se dan labores ligeras a las de
otoño. '1'ambién se inician en los
barbechos, incluso en las tierras
fuertes. El campo empeoró, pero
gracias a las nieves volverá a re-
cuperar con creces la perdido.

Continúan las andaduras a tri-
gos, cebadas y algarrobas en Ma-
drid. Las siembras de otoño han
prosperado poco. Se han sembra-
do en regulares coudiciones ceba-
da, avena tardía y almortas y se
prepara la siembra del garbanzo.
Ha llovido muy escasamente en
esta provincia.

En Toledo también ha llovido
muy poco ; parece que las nubes
han soltado aprisa su carga, lle-
gando vacías al centro de la Pen-
ínsula. Están medianas las siem-
bras tempranas de trigo y las efec-
tuadas en terrenos sueltos ; bas-
tante peor las de terrenos fuertes
o tardíos. Las cebadas, centenos
y habas a-cusan gran retraso, y las
avenas, yeros y guisantes tienen
poco desarrollo aún.

De aceituna, terminó la reco-
lección, dificultada por el tiempo,
en Avila, Ciudad Real, Cuenca y
Madrid. Casi ha concluído en To-
ledo cuando se redactan estas lí-
neas. Han comenzado la poda y
las labores de arado, incluso las de
preparación de nuevas p 1 a n t a-
ciones.

En Avila, Palencia y Madrid se

ha retrasado, por el tiempo, el la-
boreo de las viñas, pero se efec-
tuó, en cambio, la poda. En I3ur-
gos, Valladolid y Guadalajara, po-
das y labores de arado. En Ciudad
Real va adelantada la segunda
reja.

En Avila, efectúanse los trata-
mientos de invierno de los fruta-
les, esperándose que los fríos ha-
yan destruído muchos gérmenes
de insectos. En 1^ladrid se prac-
tica el descortezado y el encalado
de esta clase de árboles.

Se ultimó la campaña de pata-
ta de siembra en Avila, en bue-
nas condiciones. En B u r g o s y
(xuadalajara prosiguen las labores
preparatorias y las estercoladu-
ras. En Segovia dió tiempo a la
segunda labor preparatoria, en no
muy buenas condiciones ; la ter-
cera hubo de demorarse por los
temporales. En Valladolid se va
a poner muy poca zona por miedo
al bichito ; la reducción alcanza
a una tercera parte de la exten-
sión de 1943.

En Madrid comenzó lentamen-
te la siembra de la patata tempra-
na ; la tardía concluyó con mal re-
sultado debido a las causas tan co-
nocidas.

En Segovia y Valladolid se aca-
bó de entregar la remolacha y
preparan el terreno para nuevas
siembras. En Madrid las heladas
dificultaron el arranque de las úl-
timas raíces.

Aragón

En toda esta región ha nevado
con cierta abundancia a fines de
febrero y se espera que, en vista
de ello, se vivifiquen los sembra-
dos, que estaban bastante alicaí-
dos y, desde luego, peor que en el
mes de enero. En Huesca, a fa-
vor de la humedad existente en
las capas profundas del terreno
(proporcionada por algunas aguas
de principios de invierno), a pri-
meros del mes pasado presenta-
ban un aspecto bastante bueno,
que luego no conservaron por los
fuertes vientos y los constantes
hielos.

En Teruel va adelantada la
siembra de trigos de ciclo corto y
de legumbres, en las tierras de
vega. En la parte baja de la pro-
vincia los sembrados están mejor
que eu el resto. En Zaragoza, el

centeno se defeudía, por ser lu
más temprano, mejor que las de-
más plantas cuando sobrevino el
temporal de nieve.

Respecto al viñedo, d i r e m o s
que en las zonas bajas de '1'eruel
se poda en malas condiciones. En
Huesca va adelantada la poda y se
labran las calles con arado.

También se podan los olivos de
toda la provincia de Huesca. h:n
Teruel, aun no se ha entrado cle
lleno en la^operación y se lirnitan,
por ahora, a la lirnpia y desvare-
to. En Zaragoza, por haberse pro-
longado más la recolección y por
el mal tiempo, apenas se han da-
do labores al olivar todavía.

Levante

La impresión referente a estas
provincias no difiere de las ante-
riores ;^es decir, que el canrpo ha-
bía empeorado ostensiblemente a
causa de la sequía, pero que g^ra-
cias a las nieves y lluvias, cuyos
efectos ya se perciben, ha de reco-
brar el buen aspecto en breve.
1'ueden señalarse las siguientes
peculiaridades : En Albacete, la
labor de alzar se ha visto difi►ul-
tada a causa de la estomatitis in-
fecciosa que padece el ganado mu-
lar, aunque parece que, afortuna-
darnente, ya va de pasada.

En Alicante se escardó la zona
del litoral y la del Seg^ura y va
avanzada la operación en el cen-
tro de la provincia. El trigo se
conservó normal en regadío y en
los secanos altos, que retenían al-
guna humedad de las lluvias de
lin de año ; pero no así en el lito-
ral, en donde anduvo apuradillo.
'1'ambién las cebadas de secano
han estado a punto de perdersc:.

l^:n Castellón, g^radearon y es-
cardaron sus trigos y cebadas con
r•egular tempero. Los trigos de
regadío se han conservado bien,
sin apuro alguno. Se levantan los
ra,strojos y se prepara la siembra
de garbanzos en Murcia y conti-
núan las entrecavas de habas y
g^uisantes y las escardas al trigo
en pequeña escala.

En Valencia se perdieron algu-
nas siembras de trigo en los di^-
tritos de Villar del Arzobispo v
Liria. Los últimamente sembra-
dos nacieron y crecieron con di-
ficultad. En los regadíos de agua
elevada, por la restricción de car-
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burante y fliíido, están poco bh-
yantes.

Se estercolan los viñedos, con
la labor de arado subsig•uiente, en
Albacete, Alicante y Murcia, en
donde va muy avanzada la poda.
Se reponen las marras, observán-
dosP retraso en la vegetación. En
Murcia se cavan las de riego v
los parrales de uva de mesa. En
Castellón se registran podas.

Del olivar diremos que, termi-
nada la recolección en Valencia,
Murcia y Albacete, se inició la
poda y las plantaciones, aunque
en pequeña escala, así como algu-
na labor de arado. Concluyó tam-
bién ^la recolección en Alicante.
Aun prosigue en Castellán, en
donde se dan labores superficia-
les, limpias y podas en lo ya ter-
minado.

Ha cuajado el fruto de los al-
mendros más tempranos en Ali-
cante ; en los demás, ha produ-
cido daño la helada. Continúa la
recolección de agrios y se riegan
los huertos ante la perspectiva de
temperaturas excesivamente ba.-
jas.

En Castellón y Valencia, en
los huertos en donde ya se reco-
gió todo el fruto, se practican en
condiciones aceptables ]a cava,
poda y limpia. La cosecha es de
buena calidad ,y no ha sufrido da-
ños, en Castellón. En Valencia,
han sido mucho menore^ de< lo
que se temía. La floración del al-
mendro sólo ha sido normal en la
Plana ; en el resto de la provincia
hubo las consiguientes pérdidas.
Normal la garrofa, con gran can-
tidad de fruto en las árboles.

En los almendros, higueras v
algarrobos de Murcia comenzó a
realizarse la segunda labor de
arado, seguida de la cava de pies.
En albaricoqueros ,y melocotone-
ros terminó esta operación, que
hubo de suspenderse en los agrios.
I.a floración del almendro, muy
abundante, pero la cuaja será pe-
queña. La cosecha de naranja es
inferior a la calculada y menor
que la anterior ; la escarcha del
19 de febrero produjo ciertas pér-
didas en alguna zona más fría,
en donde había ya poco fruto por
recoger.

En Alicante continúa la plan-
tación de patata temprana, que
nace con pereza y se desarrolla

lentan.iente. En la zona de Ville-
na se transportan basuras para la
patata de cultivo ordinario. En
Castellón va naciendo mejor dicha
clase de patata, plantada en bue-
nas condiciones. En Murcia ter-
minó hace tiempo la plantación
en la zona del Segura y va avan-
zando en la zona norte. En Va-
lencia, los patatares más adelan-
tados presentaban buen 'aspecto,
pero se resintieron por las tem-
p e ra t u r a s bajas. Concluyó la
plantación de la patata temprana
y va muy ava^nzada la de prime-
ra y segunda cosecha.

Las habas, en cultivo hortícola,
presentan mediano aspecto en Ali-
cante. lle los tomates de invier-
no, dejaron bastantes de madu-
rar. En Murcia v Valencia va
avanza.da la rec;olección de coles,.
coliflores, lechugas, acelgas y ha-
bas y se trasplantan, bajo cobijo,
desde el semillero, pimientos, to-
mates, judías y calabacines. Co-
rnienza la recolección de habas y
^;uisantes, que ófrecerán inerma
en su rendimieuto por las bajas
^emperaturas, que tanto han per-
judicado a la huerta.

Región leonesa
Las siembras de León estaban

i'iancamente atrasadas antes del
temporal que, iniciado en el Nor-
te, se extendió más o menos a to-
1a la provincia, siendo de espe-
rar que, tan pronto como ceda el
í'río, se comprueben sus beneficio-
sos efectos.

En Salamanca se aricaron tri-
gos, cebadas y centenos y se pre-
para activamente la siembra de
las legumbres de primavera. Las
labores se dan en buenas condi-
ciones y van adelantadas.

En Lamora, por el contrario,
el labóreo superficial de los sem-
brados va con cierto retraso y ha-
ce días que comenzaron las siem-
l^ras de primavera.

En el viñedo de León comenzó
lu poda, y en el de Zamora, las
labores de arado.

- Cataluña

Las intensas lluvias sobreveni-
clas en esta región, si bien han
ocasionado circunstancial m e n t e
grandes daños, de los cuales ha
dado amplia referencia la Prensa

diaria, en general han favorecido
mucho a los campos, cuyo aspec-
to es excelente.

En 13arcelona, las heladas per-
judicaron la floración de las legu-
minosas y se escardan activamen-
te los seinbrados. En Gerona se
preparan ;as siembras de prima-
vera, mediante las oportunas la-
bores. De Le^rida nos dicen que
se sembró el trigo de primavera
v la veza para forraje. En Tarra-
gona se escarda en buenas condi-
ciones y se da la labor de alzar a
los arrozales.

Poda y labores de invierno se
registran en el viñedo dc Gerona
,y Tarragona y en el olivar de la
primera de estas provincias ; en
Tarragona aun existe alguna acei-
tuna sin ^ecoger en la parte sur.

En Barcelona ha quedado sin
cuajar la mayor parte de la flor
del almendro ; también los cirue-
los han sufrido daños. En Lérida
^- Tarragona igualmente temen
por la suerte de los almendros.
En general, se efecttían labores
de invierno en el arbolado frntal
de esta provincia.

Se escardan los patatares más
adelantados de Barcelona ; el frío
causó perjuicio en la vegetación,
pero se espera que las plantas re-
toñen. Continúa la plantación en
las zonas te,mpladas.

Extremadura

En Badajoz el tiempo, tan con-
trario, para^lizó las escardas y la^s
labores en las siembras de otoño,
impidiendo también la labor de
alzar. Ha llovido, pero no en gran
proporción, permitiendo c o m e n-
zar la siembra de garbanzos. Las
siembras tempranas están sanas,
v desiguales ,y a^trasa^das las tar-
días. La cebada ,y la avena ahija-
ron mal y su aspecto es poco sa-
tisfactorio. Las haba^s-en gene-
ral las legumbres-se han des-
arrollado muy poco y se espera
por esto cosecha deficiente.

En el olivar se efectúa la poda,
v en la viña, concluída esta ope-
ración, se practican las labores de
arado.

En Cáceres, por estar muy lim-
pios los sembrados, no son preci-
sas las labores en ellos. La bar-
bechera se hace con lentitud, por
falta de tempero. La siembra de
garbanzos comenzó bajo media-
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ORBIGO ( León) - SAN PEDRO DE PEGAS (León) - PINOS PUENTE (Granadaj
CASETAS (Zaragoza) - CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia)
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nos auspicios. E1 trigo se ha de-
fendido mejor qne los demás ce-
reales de l^a seqaía ; hay parcela^s
de estos ríltirnos perdidas del t^o-
do, y aunque la primavera fuese
muy buena, se cree que de la co-
secha no se podrá en su día decir
otro tanto.

'1'erminada la poda, se procede
a labrar y a aporcar las cepas. En
los olivares se dió la labor de al-
zar y comenzó la poda y limpia.
Las heladas causaron perjuicio a
los almendros. Se prepara el te-
rreno de nuevo para la plantación
de patatas.

Rioja y Navarra

En Logr^oño se reanudaron las
siembras de primavera, después
de la paralización ocurrida a me-
diadoa de febrero por la crudeza
del tiempo. Las nevadas, sobre-
venidas poco después, favorece-
rán sobre todo a los campos en
d o n d e había germinado la si-
m iente.

En el viñedo v olivar finalizan
las podas y se 1 a b r a con poco
tempero.

Ha comenzado a plantarse pa-
tata temprana y se prepara el te-
rreno para las tardías. Ha faltado
a 1 g u n a simiente de la primera
clase.

En Navarra se realizan parsi-
moniosamente las siembras pri-
maverales y se espera gran fruto
de las intensas nevadas, que lle-
garon en e] momento crítico, so-
bre todo en la parte meridiona] de
la provincia. Las habas prometen
muy poco, por el daño que les
causaron ]os hielos.

De vid, olivo y patata, iguales
noticias que en Logroño, acusán-
dose un gran retraso en el naci-
miento de la última.

Galicia

Los sembrados de Coruña y
Pontevedra tieneu mediano aspec-
t^o. En Lugo y Orense están me-
jor, especialmente el centeno en
la última, sin duda por haberlos
afectado menos la sequía de fe-
brero, que finalizó con nieves y
Iluvias, no mu,y abundantes, sin
embargo. En Coruña la avena se
sembró en malas condiciones.

De Orense y Pontevedra mani-
fiestan que continuaban e^n bue-

nas condiciones la poda y cava del tander han nacido muy bien las
viñedo y la reposición de marras. primeras que ae depositaron en la

Se planta patata temprana en tierra.
C'oruña, Lugo y Pontevedra, con
el contratiempo de escasear la si-
^niente en la primera de estas pro-
vincias y de que en la última se
lucha con falta de tempero.

En Lugo la producción del na-
bo forrajero ha sido buena y, des-
de luego, rebasando un poco la
normal.

Provincias Vascongadas

Escardas en los trigos alaveses.
En Guipúzcoa y Vizcaya tiene
esta planta el desarrollo normal
^^ ha de medrar grandemente con
las repetidas nevadas.

Continúa recogiéndose normal-
mente el nabo forrajero, que ha
tenido, hasta el final, humedad su-
ficiente, ain padecer demasiado
por el frío.

En Alava se efectuaron las po-
das y aradas del viñedo, del que,
por estar enclavado en la zona
más seca, han de mejorar las pers-
pectivas, por las intensas precipi-
taciones.

En la época de fríos más inten-
sos hubo de suspenderse en Ala-
va, como es lógico, la salida de la
patata de siembra, y en Vizcaya
la preparación del terreno para el
cu]tivo ordinario.

Asturias y Santander

Se han escardado en ambas
provincias trigos y centenos. Los
cereales y legumbres conservan
buen aspecto y el temporal ha re-
trasado los preparativos de las
siembras primaverales.

También por igual causa se in-
terrnmpió en Oviedo la plantación
de la patata temprana. En San-

Baleares

Comenzó, en los sitios cálidos,
la siembrá del garbanzo ; conti-
núa la escarda en habas y guisan-
tes. Aquéllas, sobre todo, han me-
jorado últimamente y acusan buen
aspecto. Las siembras t a r d í a s
ufrecen mal cariz ; las bajas tem-
peraturas, la nieve y, últi^namen-
te, las grandes lluvias de^noraron
la nascencia.

Terminó la poda y limpia de los
olivares y eontinúa la recolección .
de agrios, esperándose mejor co-
secha de naranja que la deducida
en las primeras apreciaciones.

Canarias

Tanto en Las Palmas como en
Sarita Cruz, se han perdido algu-
nos sembrados por falta de hume-
dad, especialmente en la región
costera de la primer provincia, en
la cual tampoco están bien las
siembras de las p a r t e s altas y
frescas. En la segunda han mejo-
rado bastante con las lluvias de
febrero. En ambas se han practi-
cado escardas y siegas en las que
se destina,n a forraje.

En Las Palmas las plataneras
no tienen mal aspecto, pero se re-
sienten de penuria de fertilizante.
En ]as de la costa continuaron
los riegos y en las de zona alta ae
dió la estercoladura. Se plantó
patata ing]esa.

En Santa Cruz se cortan los ra-
cimos de plátanos con cierto re-
traso, debido a la falta de abonos
del año anterior. Se planta patata
temprana.

Situación de la ganadería
Andalucía

Continúan los mercados p o c o
concurridos en Almería, quedan-
do los precios sin gran variación ;
en tanto que descienden las po-
blaciones vacunas y porcinas, au-
menta el número de cabezas ca-
prinas. En Cádiz, las cotizacio-
nes se sostienen, observándose
poca animac;ión en las plazae ; lrt^s

]luvias han venido a mejorar la
situación de los pastos. En Cór-
doba es regular el estado sanita-
rio de la gana.dería y el estado de
los pastizales no es aún bueno.
Ha. cesado la flojedad en las co-
tizaciones en los mercados grana-
dinos, con escasa concurrencia ;
aumenta el censa lanar y dismi-
nuye el porcino. A1 entrar este
niímero en preñsa comienza a llo-
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ver, lo que resolverá el problema
de los pastos, tan angustioso que
ya se habían producido bajas en
el ganado. En Huelva no hubo
ferias de importancia ; el estado
sanitario es bueno, no obatante
ser los pastos casi nulos. En Jaén
se observa animación en los mer-
cados ; tanto el censo como las co-
tizaciones quedan sostenidas. En
Málaga, el estado sanitario es re-
g'ular en vacuno y bueno en las
demás clases. Los pastos mejora-
ron. Censo pecuario sostenido en
Sevilla, excepto para la especíe
porcina, en baja. Mediana situa-
ción en cuanto a pastos, lo que se
refleja en el esta,do sanitario, que
no pasa de regular.

,Castilla

En Avila se afirmaron algo los
precios, observándose los merca-
dos muy concurridos ; continúan
los intensos fríos, lo que repercu-
te en los pastos, de los que hay
una gran penuria. Se animaron,
con rela^ción al mes anterior, las
plazas burgalesas, quedando los
precios sotenidos para el vacuno
y en baja para las restantes espe-
cies. También son escasísimos los
pastos. Subsiste la baja de las co-
tizaciones en Segovia, aumentan-
do las poblaciones lanar y cabría ;
mercados desanimados. Continúa
la concurrencia en las plazas so-
rianas, c o n precios sostenidos.
Persiste en Valladolid la impre-
sión que reflejábamos el mes an-
terior. En cambio, las cotizacio-
nes han iniciado un descenso en
vacuno y caballar.

En Ciudad Real ha parado la
disminución de la población pe-
cuaria e incluso aumentó en la
ovina y caprina. Mejoró ligera-
mente el estado de los pastos. Es-
tado sanitario bueno en Cuenca,
esperándose que las nevadas caí-
das remedien el problema de los
pastos. Continiía en Madrid el au-
mento del número de cabezas la-
nares ; precios sostenidos y poca
anímación en los mercados. Pas-
tos escasísimos. Cotizaciones in-
variables en Guadalajara, cuyas
plazas se muestran con concu-
rrencia normal. En Toledo, me-
diana situación de los pastos.

Levante

En Alicante y Valencia, mer-

cados poc;o concurridos y precios
sin variación. Los pastos, esca-
sos, excepto en la zona alta de la
primera provincia. En Castellón,
donde se espera que mejore la
hierba con las recientes nevadas,
quedan las cotizaciones de vacu-
no y cerda en baja. Aumenta el
censo ganadero cabrío, se sostiene
el caballar y descienden las res-
tantes especies. En Murcia tam-
bién se observa desanimación y
precios flojos. E1 estado sanitario
es bueno y la situación de los pas-
tos ha mejorado.

Cataluña y Baleares

Continúa la escasa concurren-
cia en las plazas barcelonesas, de-
notando los precios una ligera ba-
ja. Tiende a mejorar el estado sa-
nitario de la ganadería, mientras
que éste empeoró en Gerona en lo
relativo al ganado. vacuno ; pre-
cios sostenidos y animación co-
rriente. En Lérida y Tarragona
el censo pecuario no experimen-
ta variación sensible. Regular si-
tuación de pastos.

En Baleares, e s c a s a concu-
rrencia a los mercados, cotizacio-
nes en baja y buen estado sani-
tario.

Aragón

En Huesca tiende a mejorar la
situación en cuanto a pastos. No
se celebraron mercados de impor-
tancia en Teruel, donde han dis-
minuído Ias poblaciones lanera,
porcina y caprina. En Zaragoza,
precios sostenidos, estado sanita-
r^o regular, escasos pastos y en
cuanto al censo ganadero, aumen-
ta el lanar a costa del porcino.

Rio^a y Navarra

Las nevadas caídas en la Rioja
hacen presumir una mejoría en
los pastos. La concurrencia a los
mercados es ]a normal y]as coti-
zaciones acusan un ligero descen-
so. Censo ganadero sostenido y
buen estado sanitario.

En Navarra continúa el mal es-
tado de pastizales, sobre todo en
la Ribera, donde a los efectas de
las heladas se une la escasa hu-
medad del suelo. Los precios se
mantienen invariables y se obser-
va un descenso en la población
porcina,

Norte y Noroeste

En las,Vascongadas se ha reali-
zado en buenas condiciones 1^^ re-
colección del nabo forrajero ; los
prados mejoraron durante el mes.
En Alava y Guipúzcoa la concii-
rrencia es la corriente, con pre-
cios sostenidos en aquélla y eu al-
za en esta provincia ; buen estado
sanitario, salvo para la población
vacuna alavesa. En Vizcaya, coti-
zaciones bajas v desanimación ;
la sanidad es también mediana,
por presentarse alganos focos de
glosopeda.

En la zona costera santanderi-
na mejoró el aspecto de los pra-
dos, que están exhaustos en su
mayoría, pues la escasez de hcno
obliga a sacar a pastar el ganado.
Precios mantenidos, poca concu-
rrencia y censo en baja, salvo pa-
ra ]a especie equina.

En Asturias se repusieron all;o
las cotizaciones, que quedan so^-
tenidas. Actualmente el ganado
está estabulado, pues la nieve irn-
pide el pastoreo, por lo que est,í^
pasando un mornento difícil, dadu
la penuria de piensos.

En Galicia, los mercados est!rn
normalmente concurridos, s a 1 v o
en Coruña, donde se observa des-
animación. P r e c i o s sostenidos.
excepto para el ganado vacuno co-
ruriés, que han subido. 13uen es-
tado sanitario de los animales.
Los pastos escasean en todas las
provincius ga,laica^s.

Re^ión leonesa

1^Iercados poco concurridos en
I,eón y precios sostenidos. En
Palencia la situación de las plazas
es idéntica a las leonesas, pero las
cotizaciones acusan más flojedad,
lo que puede hacerse ext^ensivo a
Salaman►a y Zamora. Aumenta
en ambas provincias el censo la-
nar.

Extremadura

h,1 estado de los pastos natw•a-
]es es muy mediano en todo el
campo extremeño, tanto por los
persistentes fríos como por la es-
casa humedad del terreno. Mer-
cados poco concurridos y preciu^
sostenidos. Estado sanitario re-
gular y censo ganadero sin g^ran
variación.
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Agricultura americana
Informaciones de actualidad

Vitaminas

Se ha encontrado rma rnrrneca
de producir Riboflavina o Vita-
mina B^, de gran inte^rés para
prevenir ciertas enferrnedades de
los ojós y de la piel.

E1 profesor Burkholder, de la
Universidad de Yale, ha trabaja-
do sobre una levadura producida
en leche agria v aislada hace años.
Dicho profesor no ha dado a co-
nocer la especie de que se trata ni
la. manera de aislarla ; pero sí ha
indicado que cu1tivada en medio
flúido a base de materias nutriti-
Va5 slntétlca8 y sales minerales,
glucosa v un amino-ácido, para,
dar el nitrógeno necesario, produ-
ce dicha vitamina en ;ran canti-
dad v el medio flúido se viielve de
color amarillo. Las células de la
levadura parecen segregar la vita-
mina conforme la producen, pues
separándolas de aquélla por cen-
trifugación, 7as células quedaban
blancas como la de cua.lquier otra
levadura. Los ensayos biológicos
del liquido así separado probaron
que era muy rico en vitamina I3z.

Aunque la prodnccidn de esta
vitamina por la levadura indica-
da parece ser una característica
hereditaria de ésta, el medio de
cultivo tiene importancia decisiva
en la canticlad producida,, ^^a que,
cambiando la glucosa por otros
azúcares, la producción varía, asi
como también con la concentra-
ción de oxígeno.

Este descubrimiento tiene im-
portancia, ya que la vitamina IiZ
es una de las más escasas, ,y aun-
que presente en ciertas clases de^
ca^rnes, verduras, leche y en las
,yemas de los huevos, su concen-
tración es tan pequeña, que es
difícil dar la cantidad necesaria,
en ciertos casos, en forma dietéti-
ca ,y por ello es de primordial in-
terés esta nueva fuente, que la
produce en abundancia.

Experin,entos hechos reciente-
mente parecen indicar que las z^^-
rtcrlaorias son alimento indicado
para las personas que tengan que
vivir en altas latitudes, como los
aviadores.

Sometiendo a un grupo de ra-

tas por diez días a una dieta ex-
clusiva de zanahorias frescas y
agua corriente, pasado dicho tiem-
po, se colocó el lote de ratas así
alimentadas en cámara de baja
presión, en la que se simularon las
condiciones atmosféricas equiva-
lentes a una altitud de 30.000 pies
(9.144 metros) por dos horas. De
las 107 ratas alimentadas con za-
nahorias, 85 sobrevivieron a la
falta de oxígeuo de la simulada
alta altitud, mientras que sólo so-
portaron el experimento 23 ratas
de otro lote de 107 alimentadas en
dieta normal sin zanahorias.

Los experimentos que se hacen
ahora se dirigen a buscar y aislar
Pn la zanahoria los elementos cau-
santes del efecto protector contra
la fa^lta de ox{geno en las altas al-
titudes.

Nuevas variedades

Experimentos hechos sobre to-
mates indican que, sometida dicha
planta, en el momento de la flo-
ración o un poco antes, a los gases
del ácido naftoxiacético, que fa-
vorecen el desarrollo de las plan-
tas, se han conseguido tomates si^i
se^nill¢s y cuva carne es más só-
lida v consistente. Estos estudios
están en el período de laboratorio,
habiéndose hecho la fumigación
en cámara cerrada para poder me-
dir la exacta concentración de los
g.zses. Se usan 250 miligramos del
ácido mencionado por 1.000 pies
críbicos de volumen, y evaporán-
dole en un plato calentado eléctri-
camente. Las plantas estuvieron
sometidas a lo ► gases durante una
r_oche ,y fueron trasladadas poste-
riormente al invernadero, en el
que había igual número de plan-
tas de tomates no tratadas v usa-
das como testigos.

Al abrirs^e las flores, la^s planta^s
experirnentadas y las testigos fue-
ron polinizadas a mano. Cuando
los tomates maduraron fueron
comparados su aroma^, riqueza vi-
les minerales. Con ex•cepción de
tamínica v contenido total en sa-
tener más sólida consistencia la
carne de los tomates sometidos al
experimento y estar casi despro-
vistos de semillas, no se observó
ninguna otra diferencia.

E1 Ministerio de Agricultura de
los Estados Unidos ha dado a co-
nocer una nueva variedad de pa-
tata.

Se la llama Dlohawk ,y procede
del cruce de las variedades C^reen
iVIormtain v I^atahdin. Se obtuvo
en 1935 y dura^nte los íiltimos ocho
años ha sido objeto de ensayos
bajo el nombre de «U. S. D. A.
semilla núm. 46.000». Como los
resultados han sido satisfactorios,
se ha reconocido oficialmente v
^-a se reparte entre los a^riculto-
res para su multiplicación.

Tiene excelentes condiciones de
cocción, es alargada, suave v con
^-emas no profundas. Desde e]
punto de vista agrícola, da altos
rendimientos v sus cosechas son
uniformes en tamaño v forma de
los tubérculos. Es resistente a va-
rias enfermedades.

Métodos de conservación

En genera^l, los guisantes en
conserva perdían su color verde
característico, que pasaba a verde
aceitnna oscuro. La razón de ello
ee que durante las operaciones de
desenvainado, enlatado y almace-
naje, disminufa el contenido en
clorofila, debido a las pérdidas que
ésta experimentaba en magnesio
^• que gradualmente se transfor-
ma en feofitina.

Actualmente se corrige esto
añadiendo del 0,1 al 1 por 100 ^de
laidrato de rntcgnesia al líquido que
contiene^n los guisa^ntes en los en-
váses.

Un profesor sueco, J. G. W.
Gentele, ha descubie^rto un nue-
vo procediniiento de deshidrata-
ción de^ alimentos.

En su sistéma, los diferentes
alimentos cocidos que se van a
deshidratar se colocan en una cá-
mara de vacío, en la qne se pro-
duce una^ irradiación de onda cor-
ta de rayos infrarrojos, a una tem-
peratura de 100 grados centesima-
les sobre el punto de ebullición
del agua.

En los Estados Unidos, dnran-
te las épocas calurosas v híimedas,
se^ estropea rápidamente el pan,
por desarrollarse en él hongos y
mohos. Se piensa corregir esto,
que supone grandes pérdidas de
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dinero al año, añadiendo a la ma-
sa necesaria para cien panes dos
o tres onzas de un nu.e,vo producto
conserva^dor del pan, denominado
rcMycobann. Este producto no al-
tera el gusto, consistencia y as-
pecto del pan. E1 producto men-
cionado, fabricado q uímicamente,
existe naturalmente en el vinagre
y en los productos derivados de
la leche.

Una de las causas que produce
pérdidas considerables es ]a hume-
d^d excesiva en eereales almae,e-
rtados, condición que favorece el
desarrollo de hongos, con la depre-
ciación consiguiente del grano en
el mercado.

Basándo^e en que la conducti-
bilidad eléctrica de los cereales es
tanto menor cuanto más húmedoa

están, dos técnicos ingleses han
inventado un mecanismo que
esencialmente consiste en lo si-
^;uiente : El grano se hace caer por
ttn tubo que contiene dos placas
conectadas, que actúan comu un
condensador eléctrico. Las senii-
llas secas pasan por el tubo ,y van
a. una salida, rnientras que el gra-
no húmedo, por su falta de con-
dnctibilidad, aísla las placas, cor-
ta la corriente y automáticarnente
se cierra la salida anterior, v el
grano húmedo sale por otro lado.

Esto tiene, adem^Ss, la gran
ventaja económica de que los gas-
tos de desecación del grano hri-
medo se reducen, ya que se }^^uede
actuar directamente después de la
separación con el nue tiene nn
grado alto de humedad y qne que-
da, así automáticamente separado
del resto. M. E. ]^.

D. Manuel Santolalla de Lacallc, don
Eduardo Aristoy Pcri,, D. José Luis
Fernández Cavada y Fernández, don
Francisco Javier Veglison Jornct, don

Antonio Candel Fabregat, D. José Ba-
yuero de la Cruz. D. I;duardo San Juan
Balbás, D. Angel Miguel Díez, D. Jesús
Aguirre Ortiz de Zárate, D. José Villa-
lobos Casado, D. Diego Castaño Fer-
guel Aponte Sánchez, D. José Corta-
nández y D. Ramón Fernández Cabe-
zudo.

Supernu.merario.-En activo : D. Mi.

cans del Sarto y D. José García Benito.
Reingreso.-D. Manuel Losada Lazo.
ingresos.-D, l;nrique Vila Ochando y

D. Antonio Bermejo "Luazúa.

Destinos. - A1 Servicio del Catastro
de la Riqueza Rústica, D. Gonzalo Gar-
e,ía Badell, D. Francisco Jordán de
['rríes y Azara y D. Gabriel Candela
González; a la Jefatura Agronómica de
Alicante, D. José Romauí Vignau.

Distinciones

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos.-A Mayor de 3." clase, don
Manuel Brescané Cabedo; a Principal
de l.a clase, D. Carlos Navarro V illa-

ORDEN C[VIL DEL MERITO Rafael Areses Vidal, don César Arróniz Zaballos, D. Ismael Molera Carbús y
AGRICOLA Sala, don Francisco Saro y Bernaldo de D. Alfonso Tirado Santa Cruz, y a Prin-

Por Decretos de 1.° de marzo de Quirós, don Pedro E. Gordón y de Arís- cipal de 3.^ clase, D. Jesús Morales Mu-

1944, publicados en el «Boletín Oficiab^ tegui. sulén.

del 16 del mismo mes, se concede la Ilustrísimos señores don Víctor Mo- Reingresos.-D. Fermín Calvo Rodrí-

Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito desto Domingo y Tristán, don Adalber- guez, D. José García Solalinde Berce-

Agrícola a los excelentísimos señores to Picasso y Vicent, don Federico Bajo ro, D. José García Valdecasas Guerre-

D. Pedro E. Gordón y de Aristegui y Mateos. ro, D. Rodolfo de Assas Uriartc, don

D. Juan Marcilla Arrazola, Ingenieros Señores don Francisco Lorenzo Fer- I^ rancisco Fernández Uriarte y D. Josí:

Agrónomos. nández y don Francisco Martín Abad. ]14aría Collado Martínez.

Por Orden del Ministerio de Agri-
cultura de 17 de marzo de 1944, publi-

cada en el «Boletín Oficial» del 19 del
mismo mes, ha quedado constituído el

Consejo definitivo de la Orden Civil del

Mérito Aerícola, en la forma siguiente :

Presidente-Gran Canciller : el exeelem
tísimo señor Ministro de Agricultura.

Vicepresidente-Canciller: excelentísi-
mo señor don José María de Escoriaza

y López.
Vocales : excelentísimos señores don

Por Decreto de 1° de marzo de 1944,
publicado en el cBoletín Oficiab^ del 16

del mismo mes, se modifica el Regla-

mento de la Orden Civil del Mérito

Agrícola, aprobado por Decreto de 14 de

diciembre de 1942.

ORDEN DEI. MERITO CIVIL

Por Decreto del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, de 11 de marzo de 1944,
se concede la Gran Cruz del Mérito Ci-
vil al Ingeniero Agrónomo don Eufe-

mio Olmedo Ortega.

Fallecimientos.-D. José Manuel Fa•

rré López y D. José María Pastor Go-

dina.

Supernumerruios.---Ordinario: Don Sc-

rafín 5errano Moreno; en activo, don

f^ ernando Carrasco Ortiz y don Leandro

E. Esbec Didona.

Destinos.-A la Jefatura Agronómica

de Oviedo, don Luis 5ánchez Gavito ; a
la Jefatura Agronómica de León, don

Modesto Fernández Garrido; a la Jefa-

tura Agronómica de Valladolid, don

A^ustín Matilla Escarcellé; a la Jefa-

tura Agronómica dc Cuenca, don Ri-

cardo Martín Aguado, y al Servicio dc
Catastro, don José María Collado Mar
tínez.

Jubilnción.-D. Mariano López Vera.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Concurso.-Como resultado del con-
curso anunciado en el «Boletín Oficial
del Estado» fecha 27 de diciembre del
pasado año para cubrir 24 plazas vacam
tes de Ingenieros agrónomos en el Ins-

tituto Nacional de Colonización, han
sido designados los siguientes señores :

D. José García Atanee, D. Alejandro

Torrejón Montero, D. Mariano Domín-
guez García, D. Acisclo Muñoz Torres,

D. Antonio Conde Bazaga, D. Andrés
María Revuelta García, D. Joaquín Lleó
Bañó, D. Isaac Castaño Pedrero, don
Gabriel Baquero de la Cruz. D. Enri-

que Botella Fúster, D. Antonio Este-
ban Fernández, D. Jnsto González Niño,

CLASES PAS I VAS
JUAN AYZA SALVADOR
HABILITADO Y GESTOR DE CLASES PASIVAS

Cobra rápidamente haberes pasivos a jubilados y n las viudns huérfanas
HORAS: DE 4 a 5

S A G A ST A, 2 3
M A D

R I D TELEFONO 35203
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CREACION D E L LIBRO=
REGISTRO DE LA RAZA

KARAKUL

En el «Boletín Oficial del Estado» del

día 10 de febrero de 1944 se publica

una Orden del Ministerio de Agricultura

que dice así :
«Dada la difusión alcanzada por la ra-

za ovina karakul, y la neeesidad de or-
denar todo cuanto pueda contribuir a la

difusión de los buenos reproductores cou

garantía de pureza o de autenticidad bio-

típica, este Ministerio ha resuelto :

1° Que de igual modo que para las

demás especies domésticas, se abra y ad-

ministre en la Direeción General de Ga-

nadería el Libro-Registro de la raza ka-
rakul o astracán, consignándose todos

los antecedentes individuales, de ascen-
dencia y descendencia establecidos.

2° Los ganaderos que deseen inscri-

bir ejemplares puros nacionales o im-
portados lo solicitarán en la Dirección

General de Ganadería, acompañando la
documentaeión que justifique la autenti-

cidad de los mismos y la genealogía de
loa ejemplares que se desee inscribir.

3° Por la Direccióa General de Ga•

nadería se dispondrá que en el Regla-

mento de Libros genealógicos figure es-

ta raza con la descripción biotípica y

cuantas instrucciones se juzguen conve-

nientes para la más perfecta organiza-

ción del servicio.

Madrid, 31 de enero de 1944.Primo

tie Rivera.»

alimentación y racionamiento de los ani-

males domésticos. controles y selección,

etcétera, etc., limitando el número de

asistentes para su mayor eficacia.

Simultáneamente se darán en las pro-

vincias ya autorizadas y en las que, si-

guiendo el plan de años anteriores co-
rresponda, las enseñanzas para Veterina-

rios y ganaderos que sean posibles con

arreglo a las consignaciones del Presu-

puesto.
Segundo.-Por las Estaciones Pecua-

rias de Badajoz, Ciudad Real, León y

Lugo, preferentemente, se difundirán en
forma de cursillos y demostraciones

prácticas, aquellas enseñanzas de fomen-

to, mejora de la ganadería e industrias

pecuarias más convenientes en la región,

teservándose en cada cnrsillo hasta el 50
por 100 de las plazas para el Frente de

Juventudes y el 25 para la Sección Fe-

menina de la Hermandad de la Ciudad

y el Campo. Las restantes, mas las que

quedasen desiertas de los cupos anterio-

res, serán libres.
Tercero.-Se autoriza a las Juntas de

Fomento Pecnario, Colegios de Veteri-

narios y entidades oficiales y particnla-
res que por su cuenta deseen organizar

enset3anzas análogas, a realizarlas, con

la obligación de remitir a este Ministe-

rio los programas y nombres del profe-
sorado pera que por esa Dirección pne-

dan ser examinados, adaptándoles el
plan general qne este Ministerio viene

desarrollando.

Madrid, 17 de febrero de 1944.Pri-

mo de Ri.vera.»

juutamente con la que percibe de 2 cén-

timos por litro de alcohol producido en

fúnción de haberse integrado al mismo

el Instituto Nacional del Vino y las En-

tidades que lo componían, a virtud del

Decreto de reconocimiento del 1° de

agosto de 194L

3° Las cantidades que por este con-

cepto se recauden quedarán a disposi-

ción de este Ministerio y serán ingre-

sadas mensualmente por el Sindicato de

la Vid, Cervezas y Bebidas en la cnen-

ta que a estos efectos será abierta en el

Banco de España con el título de «Fon-
do de Compensación de Alcoholes Víni-
cos»-Organismo del Estado-Ministerio

de Agricultura.
4.° Por la Secretaría General Téenica

de este Ministerio, con los asesoramien-

tos e informes previos de los Organis-
mos oficiales y Sindicales, se propondrán

las normas que en cada caso deban ser

aplicadas para compensar, con cargo a

los fondos de dicha cuenta, del sobre-
precio en los alcoholes vínicos del mer-
cado libre que pudieran dificultar el

normal desenvolvimiyento de las elabo-

raciones, destinos o empleos en usos de

boca, que se estimen en las circunstan-

cias actnales de interés nacional.

5.° Por la Subsecretaría de este Mi-
nisterio se dictarán las normas comple-

mentarias que procedan sobre interpre-
tación, ejecución y cumplimiento de la

presente Orden.

Madrid, 7 de marzo de 1944.-f'rima

de Rivera.»

CURSILLOS D E INDUS=
TRIAS PECUARIAS EXACCION SOBRE LOS AI,=

COHOLES VINICOS
En el «Boletín Oficial del Estado»

del día 20 de febrero de 1944 se publi-

ca una Orden del Ministerio de Agri-

cultura cuya parte dispositiva dice así :

«Primero.-Sin perjuicio de la cele-

bración en Madrid de los cursillos para

Veterinarios que este año han de reci-

bir enseñanzas para su ingreso en el

Cuerpo de Inspectores Municipales y en
la categoría de oposición, y los de Avi-

cultura, Cunicultura, Apicultura e In-

dustrias lácteas que desde antigno vie-

nen celebrándose con éxito creciente en

el mes de mayo, por esa Dirección Ge-

neral se procederá, en las épocas más

convenientes, a organizar cursillos inten-

sivos de especialización veterinaria, so-

brc industrias pecuarias, higiene de la

En el «Boletín Oficial del Estado» del
día 9 de marzo de 1944 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura cu•
ya parte dispositiva dice así :

cl ° A partir de esta fecha, todos los
fabricantes de alcoholes neutros vínicos,
cualquiera que sea su destino o empleo,
satisfarán 28 céntimos por litro, de las
cantidades qne expidan al mercado libre
de acuerdo con lo dispuesto en la Or-
den de la Presidencia del Gobierno del
día 6 del mes actual. Dicha exacción se
devengará a la salida del alcohol de las
fábricas donde haya sido prodncido.

2.° E1 cobro de esta exacción lo efec-
tuará el Sindicato Nacional de la Vid,
por delegación de este Ministerio, con-

CONCESION DE Z O N A S
ALGODONERAS

En el «Boletín Oficial del Estado» del

día 8 de marzo de 1944 se publica una

Orden del Ministerio de Agricultura cu-

ya parte dispositiva dice así :
«Artícnlo 1 ° Se adjudica provisio-

nalmente y por dos años (campañas de
1944 y 1945) la Zona séptima a la Em

tidad «Colonización y Crédito Agrícola,

S. A.», en las condiciones que se deter-
minan en la citade Orden ministerial de

10 de diciembre de 1943.

Art. 2° Mientras dure esta conce-
sión provisional, y a los efectos de fa-

cilitar la desmotación, se reconoce a la

Entidad «Colonización y Crédito Agríco-

la, S. A.», el derecha a canjear el algo•
dón de tipo egipcio que produzca en su

Zona por las cantidades eorrespondiem
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tes del de fibra corriente, equivalente en

precio a aquél. Este canje tendrá lugar
a través del Servicio del Algodón.

Art. 3.° Por el Instituto de Fomento

de la Producción de Fibras Textiles,

Servicio del Algodón, se dictarán las

medidas complementarias de lo dispues-

to en la presente Orden.

Madrid, 4 de marzo de 1944.Primo

de Rivera.»

RECOLECCION DE LA CA=
f^1A DE AZUCAR

En el «Boletín Oficial del Estado» del

día 10 de marzo de 1944 se publica una

Orden del Ministerio de Agricultura con

la siguiente parte dispositiva :

«l.° Queda prohibida la corta de ca-

ña de azúcar antes del día 15 de marzo

de cada año.

2:° Los casos de excepción necesita-

rán el informe previo favorable de la

Jefatura Agronómica correspondiente.

3° Las Jefaturas Agronómicas y el

Jurado Mixto de la zona cañera, dentro
de sus respectivas competencias, cuida-

rán del cumplimiento de lo dispuesto en

la presente Orden.
Madrid, 7 de marzo de 1944.Primo

de Rivera.»

INSTRUCCIONES PARA EL
CU,MPLIMIENTO D E L t^
ORDEN DE 4 DE DICIEM=
BRE DE 1943 SOBRE RE=
GLAMENTACION DEL C0=

MERCIO DE SEMILLAS

En el «Boletín Oficial del Estado» del
día 19 de marzo de 1941 se publica una
disposición de la Direeción General de
Agricul[ura que dice así :

«Para la mejor aplicación de la Orden

ministerial de 4 de diciembre de 1943

sobre reglamentación del comercio de se-

millas de siembra, y eon objeto de unifi-

car criterios y actuaciones de las Jefatu-
ras Agronómicas Provinciales,

Esta Dirección General acuerda :

1° Toda entidad particular dedicada

a la producción, importación, almacena-

do o comercio de semillas o de otros

órganos vivos de plantas destinados a la
reproducción o multiplicación de cual•

quier especie o variedad, con fines uti-

litarios o de ornamentación (entendien-

do en este último concepto los tubércu-
los y bulbos, pero quedando excluído

todo lo concerniente a viveros, que se-

rá objeto de una reglamentaeión espe-

cial), deberá inscribirse previamente en

el Libro-Registro especial que llevar^
a estos fines la Jefatura Agronómica de

la provincia donde radiqne la Central

de la firma vendedora.

Dicho Libro-Registro, cuyas hojas se

ajustarán al modelo publieado en dichu
Boletín, constará de matriz, que queda-
rá archivada en la Jefa[ura Agronómic„
Provincial, y de justificante de inscrip-
ción, exactamente igual a aquélla, que.
^e enviará al Servicio de Defensa con•
tra Fraudes (S. D. C. F.j para la ob-
tención del certificado de autorización
del comercio de semillas.

Las casas que ya figuraban inscritas
en las Jefaturas Agronómicas Provincia-
les precisarán completar los datos a que
alude el artículo 2.° de la Orden citada
para obtener el certificado de autoriza-
ción para la venta.

Se concede el plazo de dos meses, a
partir de la fecha de la publicación de
estas Instrucciones en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», para la inscripción,
obtención del certificado y cumplimien-
to de cuantas obligaciones impone a las
entidades y particulares dedicados a la
venta o comercio de semillas de siem-
bra la repetida Orden ministerial, en
cuanto afecta a envas-es, precintos, eti-
quetas, libros-registros de entradas y sa-
lida^, folletos o catálogos de propagan-
da, etc. A1 solicitar la inscripeión en
las Jefaturas Agronómicas Provinciales,
las entidades o particulares deberán
abonar los derechos reglamentarios.

Expedido el certificado de antoriza-
ción por esta Direeción General, la sim-
ple presentación de dicho certificado da
derecho al vendedor a ser inscrito en
las Jefaturas Agronómicas de todas las

demás provincias en que ejerce su co-
mercio, consignándose en cada una de
dichas inscripciones la provincia en que
radica la Central de la casa o firma.

Transcurrido el plazo concedido sin
haber obtenido el certificado de auto-
rización, toda entidad o particular que
se dedique a la producción, importa-
ción, almacenado o comercio de semi-
]las de siembra será sancionado eon
arreglo a lo preceptuado en la citada
Orden ministerial.

2.° Queda terminantemente prohibi-
do a las entidades o particulares a que
afecta esta Orden ministerial tener en
sus almacenes o depósitos semillas n
órganos de plantas destinados a fines
comerciales distintos de los de multi-
plicación o reproducción. En los casos
en que la misma entidad o particular
se dedique a la venta de granos, tu-
bérculos; o bulbos con fines distintos
de los de siembra, deberá tener éstos
en local aparte.

3.° Todo vendedor de semillas para
siembra viene obligado a informar por
escrito a su cliente de los siguientes

datos : denominación de la especie y
de la variedad, tanto por ciento de fa-

cultad germinativa, porcentaje de pa-
reza, fecha en que han sido heehas las
determinaciones anteriores y zona geo-

gráfica o comercio en que han sido re-

colectadas las semillas, si son del país,

o nación de proceclencia, en caso dc

importación del extranjero.

4.° Queda terminantemente prohibi-

da la venta de semillas a granel, de-

biendo éstas estar envasadas en sacos

o cajas de madera, excepto cnando no

excedan de tres kilogramos tle peso,

en cuyo caso se permitirá el uso de

envases de papel o cartón.

Todo ellos deberán llevar una eti-

queta, tanto en el interior como en el

exterior, ésta bien visible, y que con-

tengan los siguientes datos: nombre y

domicilio del vendedor, número de su

certificado de autorización, denomina-

ción de la especie y variedad, tanto por

ciento de faciiltad germinativa, porcen-

taje de pureza, fecha en qne se han

hecho estas determinacione. y zona de

procdencia.
Para las semillas hortírolas. praten-

ses, de jardín y, en general, todas las

menudas que se venden en pequeñas

cantidades, no podrá tenerse en el es-

tablecimiento de venta, para su expen-

dición al detalle, más que un envase

de un kilogramo abierto, del que se

tomarán las fracciones de gramos o
cientos de gramos, que se envasarán

en bolsas con etiqneta, en la que cons•

tarán^ los datos anterionuente enume-

rados.
Las entidades industriales que con-

tratan ciiltivos con los agricultores, su-

ministrándoles simiente en concepto de

anticipo, podrán tener abierto im solo

envase de 100 kilogramos como máxi-
mo, de donde tomarán las fracciones
que preeisen distribuir, siempre con

las garantías que se señalan.

S.° Las entidades o personas que
efectúen las expediciones de semillas

para siembra vendrán obligadas a re-

clamar de las Empresas por las qne

hagan dichos envíos que se haga cons-
tar en la carta-porte si los envases de

la mercancías cumplen con las pres-

cripciones de integridad de precintos y

marcas y ^le existencia de la etiqueta

exterior.

6.° Las entidades o particulares de-

dicados al comercio de semillas remi-

tirán inmediatamente a las Jefaturas
Agronómicas de la provincia en qne

radique la Central, y en la que, por

lo tanto, hayan solicitado la inscripción.

dos ejemplares de sus catálogos, hojas

de propaganda, listines de precios, etc..
asf como de las etiquetas, precintos, se-

llos o cualquier otro medio de identi-

ficación de sus expediciones. La )efa-

tura Agronómica Provincial conserva-

rá un ejemplar de cada clase en su po-
der y archivo y remitirá el otro al

S. D. C. F. para su confrontación y

aprobación.
Recibido el oficio de aprobación por
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la Jefatura y enviado a la casa solici-
tante, ésta deberá insertar dicho oficio,
en facsímil o copia, en todos sus catá-

logos, listaa, hojas, e[c.
La propaganda, etiquetas, precintos,

etcétera, que actualmente utilizan las

casas cmnerciale^ deberán ser revisa-
dos en el plazo de dos meses antes in-
dicado.

?.° Con objeto de facilitar la ins-

pección, los comerciantes de semillas
vienen obligados a llevar un libro-re-
gistro en el que puedan comprobarse
las entradas y salidas diarias de las di-
ferentes erpecies y variedades.

Madrid, 15 de marzo de 1944.-F,1

Director general, Manuel de Goytia.»

DESAHUCIOS DE FINCAS
RUSTICAS

F,n ^el «$oletín Oficial del Estado» del
día 23 de marzo de 1944 se publica una

Ley de la Jefatura del Estado, cuya par•

te disposi[ivu dice así :

«Artículo primero. Para que prospe:e
la acción de desahucio fundada en la

finalización del plazo, de aquellos con-

tratos cuya renta no exceda del equiva-
lente a cuarenta quintales métricos de

trigo y el arrendatario sea cultivador di-

recto y personal, será preciso que se de-

rnuestre la racionalidad del propósito del
demandante y que éste alegue y pruebe :

1: Que las acciones de desahucio por

él ejercidas contra cualquier número de

arrendatarios sólo afectan a tierras cnya

suma de rentas, según contrato, no ex-.

cede del equivalente a cuarenta quinta-
les métricos de trigo.

2° Que la parte actora, o si estuviere

impedida cualquiera de los hijos que

con ella convivan tiene capacidad de la-

brador y que aquélla con los demás la-

bradores que también convivan con la

misma poseen capacidad de trabajo pa-

ra labrar directa y personalmente la^

fincas a que se contrae la demanda.

3.° Que posee o se halla en condicio-
nes de adquirir los medios adecuados
para realizar el cultivo de las expresadas
fincas.

4° Que reside en el término munici-
pal donde radican las fincas o en cual-

quiera de los colindantes de aquél o se

compromete a residir en uno u otro des-

de que se haga cargo del cultivo directo
y personal de las fincas.

5.° El número, extensión y caracte-

rísticas de las fincas que cultiva directa
o directa y personahnente en cualquier

lugar de España.

Tanto el actor como el demandado po•

drán solicitar informe técnico de la Je-

fatura Agronómica correspondiente so-

bre todos los extremos a que se contraen

las alegaciones de la demanda, debiendo
el Juez acceder a lo solicitado, en todo

caso.

Artículo segundo. E1 arrendador que

tenga uno o más hijos casados, podrá

ejercitar tantas acciones de desahucio

que afecten cada una a tierras cuya ren-
ta según contrato no exceda del equi-

valente a cuarenta quintales tnétricos de

u•igo, cuantos sean el número de sus

hijos casados, siempre que éstus cunr-

plan todos los requi5itos y condiciones

establecidos en el artículo anterior.

No podrá, sin embargo, ejercitar ac-

ción de desahucio para cultivo directo

y personal a favor de aquellos hijos ca•

sados que convivan con el arrendador,

o que hubieren sido computados para

determinar la capaeidad familiar de tra-

bajo, a que se refiere el número 2.° del

artículo primero.

Artículo tercero. Los preceptos de la

Ley de 23 de julio de 1942 y los de la

presente, serán extensivos a las Snca^
que, de acuerdu con lo dispuesto en el

artículo séptimo de la Ley de 15 de rnar-
zo de 1935, o con las disposiciones so-

bre devulución de fincas incautadas por
reforma agraria, de fecha 23 de febrero

y 6 de junio de 1940, estén en la actua-

lidad arrendadas colectivamente, siem•

pre que, dividida la renta total de la

tinca por el número de colonos de la

misma, dé una renta media que no ex•

ceda del equivalente de cuarenta quin-

tales métricos de trigo. `

Sólo podrán computarse a estos efec-

tos como colonos aquellos que sean cul-
tivadores en la finca de que se trate con

un año de antelación a la publicación

de la presente Ley.

Artículo cuarto. Lo dispuesto en los

artículos precedentes será aplicable a to-

dos los juicios de desahucio de fincas

fundados en la causa y propósitos refe-
ridos, de explotación directa y perso-

nal, en los que en la fecha de publicar-

se la presente Ley no se haya dictado

sentencia que sea firme. En su conse-

cuencia :

1° Si el juieio de desahucio ha co-

rrespondido por su cuantía, en primera
instancia, al Juzgado municipal, se anu-

lará todo lo actuado, tanto en primera
instancia como en segunda, si hubiera

llegado a ésta, pagando eada parte sus
costas y el actor podrá presentar nueva

demanda ajustando su acción a los pre•

ceptos de esta Ley.

2.° Si el juicio de desahucio se hu-

biese incoado ante el Juzgado de pri-

mera instancia, se anulará todo lo ae•
tuado en la misma forma y con las mis-

mas consecuencias que se deja expues-
to en el número anterior si no se hubie-

re llegado al momento procesal de pro-

posición de prueba. En caso contrario,
cualquiera que sea el estado del pleito,

tanto si se halla en primera como en se-
gunda instancia, se concederá a las par-

tes un trámite de rectificación de pedi-
mentos y extraordinario de prnebas, en

la misma forma que aparece regulado

en la disposición adicional séptima de la

Ley de 23 de julio de 1942, ateniéndose

también, en cuauto a la imposición de

costas, a lo preceptuadu en la citada dis-

posición adicional.
Hagan o no uso las partes del menrio-

nado derecho, el pleito se fallará con su-

jeción a lo establecido en la presente

Ley.

Artículo quinto. Las sanciones eco-

nómicas establecidas en el artículo cuar-

to de la Ley de 23 de julio de 1942, po-
drán también ser aplicadas mediante ae-

ción incoada por denuncia de la Dele-

gación Provincial Sindical ante el Mi•

nisterio Fiscal, en casos de notoria si-

mulación y rrranifiesta mala fe, en los
que, a pesar de estas circunstancias, la

parte interesada no entable la acción co-

rrespondiente. En estos casos será con-

dición previa que el Ministerio Fiscal,
además de las comprobaciones que esti-

me pertinentes, recabe de la parte inte-

resada la confornridad a la renuncia de
sus derechos a entablar las acciones que

le correspondan por la simulación del
propietario en la explotación directa y

personal. Las sanciones económicas que
se impongan con arreglo a lo dispuesto

en este párrafo, serán ingresadas ínte-

gramente en el Tesoro Público.

La intervención de la Delegación Sin-

dical Provincial concluirá con la denum

cia ante el Ministerio Fiscal, el cual

apreciará libremente y con sujeción a su
Estatuto y a las disposiciones de esta

Ley, si debe promover la acción ante el

Tribunal competente.

Durante el plazo de dos meses a par-

tir de la publicación de esta Ley, cual-

quier propietario que hubiere obtenido
judicial o extrajudiciahnente la posesión

de una finca para el cultivo directo y

personal, podrá volver a la misma si-

tuación jurídica en que se encontraba
con anterioridad a la fecha en que se
hizo cargo de la misma, ofreciéndosela

a los antiguos arrendatarios para que la

lleven con arreglo al contrato de arren-
damiento que con ellos tenía concertado

anteriormente.
El propietario que se acoja a lo que

se determina en el párrafo anterior, que-

dará exento de sanción y de toda cla-

se de responsabilidad que hubiese po=

dido contraer por infracción de las obli-
gaciones asumidas al ejercitar el dere-

cho de recabar la posesión de la finca
para su explotación directa y personal,
aun en el caso de que el arrendatario

no haya aceptado el ofrecimiento a que

se contrae el párrafo precedente.

Las restituciones de fincas a sus anti•
guos arrendatarios, que se realicen sin

sanción ni responsabilidad al amparo de

los beneficios anteriormente señalados,
darán lugar, aparte de la toma inmedia-

ta de posesión del predio por los arren-
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Miles de análisis han demostrado

que e) principio fertilizante que

más escasea en tierras españolas

es el

PADRICANTBS :

Aet^rlana de Mieae, 5. A. Bolga, Real Compadla.-Avilb.

Barran y Compañla.-Barcoloaa.

Cros, Socledad Anónima.-Barcelona.

Fertilizadora (La), Sociedad Anónima.-Palma de Maliorca.

Fostatoa de Logrosán, Sociedad Anónima.-ViHanueva d• la Soreea.

(iaiNard, Sociedad Anónima, Establecimientos.-Barcolona.

La Iaduatrial Qaímlca de Zaragoza, S: A.-Zaragoza.

Llano y Escudero.-Bilbao.

Mirat, Socledad Anónima.-Salamauca.

Min®ra y Metalbrgica do Peñarroya, Sociedad.-Pueblo Nuovo del Torrlirls.

Navarra do Abonos Qaímicos, Compa ►ía.-Pamplona.

Navarra de Industrias, Sociedad.-Pamplona.

No`uera, S. A.-José Antonio.-Valoncla.

Productos Químicos Ibéricos, S. A.-Madrid.

Unión Espaóola de Eaplo:ivoa.-Madrid.

Vasco Andaluzs ds Abonoa, S. A., San Carloa.-Madrli.

Capacidad de producción : 1.750.000 toneladas anuales.



datarios, a una liquidación entre arren-
dador y arrendatario que abarcará a to-
dos los beneficios y labores que el actual

cultivador pueda reivindicar por ser fru-
to de su patrimonio o de su trabajo. La
valoración de su justo precio se realiza-
rá de mutuo acuerdo y el pago se verifi-
cará dentro del año agrícola. De no exis-
tir acuerdo, las partes podrán usar de su
derecho, en juicio verbal, ante el Juz-
gado municipal si la cuantía de lo que
es objeto de la demanda no eacede de
mil pesetas, y, en otro caso, ante el Juz-
gado de primera instancia por el pro-
cdimiento establecido en la norma ter-
cera de la disposición transitoria terce-
ra de la Ley de 28 de junio de 1940.

Transcurrido el plazo de dos meses
desde la fecha de la publicación de esta
Ley, podrán instarse las acciones esta-
blecidas en la Ley de 23 de julio de 1942
y en la presente, pero pndiendo alcan-
zar las sanciones económicas, sea cua]-
quiera el actor, hasta el importe de vein•
te rentas. Mientras dure la sustancia-
ción de la reclamación entablada, si el
propietario enajenare la finca, tendrá
obligación de notificar la venta o dona-
ción al Juzgado en qne dicha reclama-
ción se tramita.

Artículo sexto. En las tranamisiones
que se realicen con posterioridad a la
publieación de la presente Ley, las obli-
gaciones y responsabilidades derivadas
del compromiso contraído por el arren-
dador de cultivar directa y personab7len•
te el predio arrendado como reqnísito
indispensable paar conaeguir el desahu-
cio del arrendatario, serán exigiblea al
adquirente del predio.

Artículo séptimo. Queda derogado el
Decreto-Ley de 18 de diciembre de 1943.
sobre suspensión de desahucios, así co-
mo las disposicionea qne se opongan al
cumplimiento de esta Ley, y se antoriza
a los Ministerios de Agricnltnra y Justi-
cia a dictar las disposiciones convenien-
tes para el cumplimiento y aplicación
de la misma.

Dada en EI Pardo a 18 de marzo de
1944.-Frnncisco Franco.»

PRF.CIOS DE I,A TURBA
COMO ABONO

En el «Boletín Oficial del Estado» del
día 15 de marzo de 1944 se publica una
comunicación de la Comisión Técnica
de la Turba, que dice así :

«La Comisión Técnica de la Turba.
de eonformidad con lo prevenid^ en ^^1
artículo 60; apartado a), de la Urdcn
del DZiniacrio de Agricultura de 3l de
jiaio de ]943 ( icB. O. del E.» de ll de
ngoato), y con los informes oFortuno^.
ha acordado fijar loa siguientes precios
unitarios, que podrán ser revisado3 tri-
mestralmente, para la turba seca o tur-
ba blanca correspondiente a la part^^

^uacrior del turbal destinada a abouu
agrícola :

Unidad
Peeeta e

Nitrógeno total ... ... ... ... ... 7,40
Acido fosfórico total.. ... ... ... 1,31
Potasa anhidra ... ... ... ... ... 0,63
Materia orgánica ( que exceda

del 20 por 100) ... ... ... ... O,lU

Lo que se hace público para conoci-
miento de los elementos interesados.

Madrid, 29 de febrero de 1944.-E1
Preaidente de la Comisión, Pedro E.
Gordón.»

EXTRACTO
DEL ^c60LETIN OFICIAL^

Suspensión de las Comisarías
de Itecursos

Decreto del Ministerio de Industria y

Comercio, fecha 22 de enero de 1944, por
el que se suapende transitoríamente el

íuncionamiento de las Cornisarias de

Recursos, cuyas zonas fueron delimita-

das por el Decreto de 11 de junio de

1941. (aB. O.a del ? de febrero de 1944.)

Admínístracfón Central,-Círcular nú-

mero 430 de la Comisaría General de

Abasteclmientos y Transportes, fecha 7

de febrero de 1944, por la que se sefia-

lan normas para el desarrollo del De-

creto del Ministerio de Industría y Co-

mercío de 22 de enero de 1944. («Bole-

tín Oflcíal» del 9 de febrero de 1944.)

En el aBoletfn Oficial» del 10 del

mísmo mes se publlcan dos anejos a

la anterior Circular.

Presupuesto del Instituto Nacional
de Colonización

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 24 de enero de 1844, por el

que se aprueban los presupuestos de

gastos e ingresos del Instítuto Nacio-
nal de Colonización para el ejercicfo

económico del afio 1844 («B. O.» del 7 de

febrero de 1944.)

Libro-ltegistro de la raza Karakul

Orden del Minísterio de Agricultura,
fecha 31 de enero de 1944, por la que
se crea el Líbro-Registro de la raza ña-
rakul. (aB. O.» del 10 de febrero de
1944.)

Zona de colonízación de interés
nacíonal

Orden del Ministerío de Agrícultura,
fecha 4 de febrero de 1944, por la que
se prorroga el plazo de constítución flel
Consorcío de Entídades de Colonización
de las zonas de ínterés naclonal del Ca-
nal de Aragón y Cataluña. (aB. O.» del
10 de febrero de 1944.)

Precío de la pulpa de remolacha

Orden de la Preaidencia del Gobíer-
no, fecha 10 de febrero de 1944, por

n^aicu^tuan

la'que se aclara la de fecha 31 de dí-
ciembre de 1943, sobre liquldación de
la campafia azucarera 1943-1944. (aBole-
tín ORcial» del 13 de febrero de 1944.)

Síniestros de pedrisco en el cultivo de
la vid

Orden del Minísterío de Agricultura,
fecha 14 de febrero de 1944, por la que
se revisan los expedíentes de siniestro
de Dedrisco en el cultívo de la uva en
la campafia 1943. («B. O.» del 17 de fe-
brero de 1944.)

Normas para el seguro de tucendios

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 14 de febrero de 1944, por la que

se dictan normas a que han de ajus-

tarse las Compaflías que operan el se-

guro de cosechas. (aB. O.» del 17 de fe-

brero de 1944. )

Cursillos de industrías pecuarias

Orden del Mínísterio de Agricultura,
fecha 17 de febrero de 1944, sobre or-

ganizaclón de cursíllos de especializa-

cíón para veterinarios y de industrias

pecuarias para ganaderos, Frente de Ju-

ventudes, Hermandad de la Ciudad y el

Campo y alumnos libres. («B. O.» del

20 de febrero de 1944.)

Fabricación de embutidos

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 18 de febrero de 1944, por la que

se anula la fabricación de embutídos

para consumo local con carnes sobran-

tes en las tablajerías. (aB. O.» del 20 de

febrero de 1944.)

Exántenes de ingreso en el Instituto

Nacional Agronómico

Administracíón Central. - Disposicio-

nes fechas 4 y 5 de febrero de 1944,

respectívamente, de la Direccíón Gene-

ral de Ensefianza Profesional y Técnica

del Mínisterio de Educacíón Nacíonal,

convocando exámenes de ingreso en la

Escuela Especial de Ingenferos Agróno-

mos y en la Escuela Profesíonal de Pe-

rítos Agrícolas de Madrid. ( aB. O.» del

21 de febrero de 1944.)

Consejo Económico Sindícal

Decreto de la Secretaría General del
Movímíento, fecha 12 de febrero de 1944,

por el que se crea el Consejo Económico

Síndical, («B. O.» del 23 de febrero

de 1944.)

Ley de Contrato de Trabajo

Decreto del Mínísterío de Trabajo, fe-

cha 26 de febrero de 1944, por el que

se aprueba el texto refundído del Libro

primero de la Ley de Contrato de Tra-

bajo. (aB. O.» del 24 de febrero de 1944.)

Fubricación de leche condensada

Administración Central.--Circular nú-

mero 434 de la Comísaría General de

Abastecimíentos y Transportes, fecha
17 de febrero de 1944, por la que se

dan normas de fabricacíón de la leche
condensada. («B. O.» del 24 de febrero
de 1944.)
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Cupo de entrega de trigo para la pro-
víncía de Albacete

Administracíón Central. - Rectífica-

ción a la circular número 429 de la Co-

misaría General de Abastecimíentos y

Transportes, fecha 29 de febrero de 1944,

publicada en el «Boletín Oflcial del Es-

tado» del 5 de febrero de 1944. ( aBole-
tín Ofícial» del 25 de febrero de 1944.)

Comercio de la carne e industríalízaeífin
de la del cerdo

Administración Central.-Círcular nú-

mero 436 de la Comisaría General de

Abastecimfentos y Transportes, fecha

22 de febrero de 1944, por la que se

díctan normas sobre el comercío de la

carne y de la índustríalízación de la del

cerdo. (aB. O.» del 28 de febrero de

1944. )

Reglamento de la D7utualidad de Fun-

cionarlos del Ministerio de Agricultura

Orden del Mínísterio de Agrícultura,

fecha 23 de febrero de 1944, por la que

se aprueba el Reglamento de la Mutua-

lldad General de Funcionaríos de dicho
Ministerio. (aB. O.» del 28 de febrero

de 1944.)

En el «Boletín Oflcíal del Estadon del

día 9 de marzo de 1944 se publica una

Orden del mísmo Minísterío por la que

se constituye el Consejo de Administra-

cíón de la Mutualidad General de Fun-

cíonarios del Ministerio de Agrícultura.

Normas para la campaña de resínación

de montes públieos

Orden del Mínísterio de Agricultura,

fecha 25 de febrero de 1944, por la que

se fijan normas para la próxima cam-

pafia de resínacíón en los montes pú-

blicos. (aB. O.» del 28 de febrero de

1944. )

Precíos del dulce de frutas

Orden de la Presídencia del Gobierno,

fecha 4 de marzo de 1944, por la que
se fljan los precíos de pasta, carne o
dulce de frutas. ( aB, O.» del 6 de mar-
zo de 1944.)

Concesión de zonas algodoneras

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 4 de marzo de 1944, por la que

se resuelve el concurso de adJudicacfón

de la Zona séptíma algodonera, anun-
ciado por Orden de 10 de dicíembre

últímo. (aB. O.u del 8 de marzo de 1944.)

Exaccíón sobre los alcoholes vinicos

Orden del Mínísterio de Agricultura,

fecha 9 de marzo de 1944, por la que

se establece una exacción sobre los al-

coholes vínícos para compensar posibles

elevaciones de precio en los consumos

de usos de boca considerados de inte-

rés nacíonal. (aB. O.» del 9 de marzo

de 1944.)

Recolección de la caiia de azúcar

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 7 de marzo de 1944, por la que

se prohibe el corte de cafia de azúcar

antes del 15 de marzo de cada año.
(«Boletín Oflcial» del 10 de marzo de
1944.)

Orden Civil del Méríto Agrícola

Decreto del Minísterio de Agricultu-
:a fecha 1 de marzo de 1944 por ei que
se modifica el Reglamento de la Orden

Civil del Mérito Agrícola aprobado por

Decreto de 14 de diclembre de 1942.

(«B. O.» del 16 de marzo de 1944.)

Decretos del Minísterio de Agricultura

de la misma fecha por los que se con-

^ede la Gran Cruz de la Oráen del Mé-

rito Agr.cola a los ^efiores que se men-

^,onan. («B. O.» del 16 de marzo de 1s44.)

Orden del Ministerio de Agricultuxa

fecha 17 de marzo de 1944 por la que

se constítuye el Consejo definitivo de la

Orden Cívil del Merico Agrícola. («BO-

letín Oficial» del 19 de marzo de 1944.)

Tripa de producción nacional

Administración Central.-Circular nú-
mero 440 de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, por la

que se mantiene la libertad de circula-

ción de la tripa de producción na ►io-
nal, encomendándose al Síndicato Na-

cional de Ganadería las funciones de

fiscalización correspondientes. (aBoletfn

Oficialu del 16 de marzo de 1944.)

Precío de la carne a los efectos de multas
por pastoreo abusivo

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 11 de febrero de 1944, por la que

se fija el precio del kilogramo de carne
de diversas especies de ganado a los
efectos exclusivos de regulación de mul-

tas por pastoreo abusivo en los montes,

conforme a lo dispuesto en la Ley de
13 de dicíembre últímo. ( «B. O.» del 18

de marzo de 1944.)

Reglamentacíón del comerclo de semlllus

Administracibn Central. - Dísposicíón
de la Dírección General de A3rícultura

fecha 15 de marzo de 1943, dando íns-

trucciones para el cumplimíento de la

Orden de 4 de dicíembre de 1943 sobre

reglamentacíón del comercío de seml-

llas. (aB. O.» del 19 de marzo de 1944J

Monopolío de Tabacos

Ley de la Jefatura del Estado de 18

de marzo de 1944 de bases para la con-

cesión por concurso de la explotación

del Monopollo de Tabacos. («B, U.» de

22 de marzo de 1944.)

Conservacíón de huevos en cámaras frl-
goríticas

Admínistración Central.-Círcular nú-

mero 448 de la Comisaría General de

Abasteclmientos y Transportes fecha 17

de márzo de 1944, por la que se dispo-

ne autorizar y regular la conservac lón

de huevos en cámaras frigoríflcas. ( aB.

O.» de 22 de marzo de 1944.)

llesaucios de fínca^.5 rí^stlcas

Ley de la Jefatura del Estado de 18

de marzo de 1944 sobre desahucios de

fincas rústicas para cultívo directo Y

personal. («B. O.n de 23 de rílarzo de

1944. )

Tra^nibacíón de licenclas de ímpor-
tacíón

Orden del Ministerfo de Industria y

Comercio fecha 20 de marzo de 1944

por la que se regula la tramítación que

ha de darse a laĉ sollcítudes de lícen-

cía de importación. ( aB. O.» de 24 de

marzo de 1944.)

oF^^r^s ^ u^M^wu^s
OFERTAS

AGENCIA FINCAS.-Hílarío Alva-

rez. Rufas, 16. Zaragoza.

MAQUINA TItILLADORA vendo,

lmarca aRuston» tamaHo 1,37 metros,

sin motor, en buen estado. Gonzalo
Fernández Celestíno. Carretera de

Portugal. Badajoz.

CEPAS.-Antíguos viveros especía-

llzados en variedades uva mesa.

Plantas ínjertadas plena tierra y

maceta. Solicíte catálogo. Casellas,

San Adrián de Besós (Barcelona).

SEMILLAS CAMBRA. - Horticul-
tor. Apartado 179. Zaragoza.

LOS MEJORES ROSALES DE ES-

PAF1A.-Los árboles frutales más se-

lectos. Las únicas semillas hortíco-

las garantízadas. La Florída. Elca-

no, 16. Bilbao. .

APICOLA DEL SUR.-Ronda (Má-

laga). Vende colmenas pobladas tam-.

bíén sín ganado.

VENDO TRACTOR ORUGA. Dlrl-

girse ; Pérez. Vercher, 4, Valencía.

SEMILLA DE ALFALFA. - Boli^ ar.

Alagón ( Zaragoza),

VENDO FILTRO COMETA, nuevo,

tamafio grande. Razón ; HSJos de

Vareia. Andalucía, 7 (Pacífico), Ma-

drid.

VENDO finca toda cereales, 216

hectáreas, 120 kilómetr^s. Madrld,

carretera V a 1 e n c 1 a. TRILLADORA

« P u c c» metálica y mot^r Die>se]
Guldner, 30 CV, en perfecto estado.

Dirigirse a Isídro Luz. Jefatura Agro-

nómica, Cuenca.
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Dos apiicaciones del filtro
esterilizante

^ Don Ismael Sanz, La Seca (Valladolid).-
«Ruégole me diga si, preuio f iltrado pór un f il-
tro esterilizante, se podrían embotellar vinos
blancos del año, y casa en que se podría adqui-
rir, siempre que se tenga la garantía de no sufrir
en las botellas ninguna alteración dicho vino.

Asimismo si con el ref erido f iltro se podría es-
terilizar de f ermentos el mosto para venderlo en
tal estado, ante la crisis por que atraviesa la
venta de vinos.

Hay demanda de dicho producto en España.
^ A qué precio suele cotizarse el hectólitro ?»

Es muy explicable ese deseo que expone nuestro
comunicante de embotellar vinos del año. Pero esta
operación, si ha de ofrecer alguna garantía, en cuan-
to a conservar las cualidades del caldo se refiere,-pre-
cisa que el vino, además de sano-cualidad que pue-
de conferirle una filtración esterilizante-, y sin estar
sujeto a roturas de color (casses), haya sido estabi-
li zado. _

Me explicaré : El aire, mejor dicho, el oxígeno de
éste, al combinarse con ciertos cuerpos disueltos en
el vino los hace insolubles, provocando este fenóme-
no una veladura en su transparencia al principio, y
más tarde la sedimentación de esos cuerpos oxida-
dos. Ello sir; contar con que siendo el vino joven una
solución saturada de cremor tártaro (bitartrato potá-
sico) o poco menos, al descender la temperatura y
disminuir, por consiguiente, su capacidad disolvente,
suele haber también veladura y sedimento, por inso-
bilización de este cuerpo.

En la crianza de los vinos, por las incorporaciones
de aire más o menos intensas (acceso lento y con-
tinuo por las paredes porosas del envase, trasiegos,
filtraciones, clarificaciones, etc.) se provoca el fenó-
meno expuesto en primer lugar, separando, períodi-
camente, el sedimento con el trasiego. Bien se com-
prencle que a medida que se repiten o se prolongan
estas aireaciones, la cantidad de cuerpos disueltos en
el vino susceptibles de combinarse con el oxígeno del
aire disminuye ; las veladuras y depósito consiguien-
te se aminoran, y llega un momento en que son muy
poco importantes. Entonces se dice que el vino está
estabilizado. Por otra parte, la pérdida de algunas
décimas de grado en su riqueza alcohólica, inheren-

te a estas aireaciones, que aumenta su capacidad di-
solvente respecto al bitartrato y ^ variaciones de tem-
peartura en la bodega, suelen impedir que se pro-
duza el segundo fenómeno.

^ Que si hay modo de estabilizar pronto estos vi-
nos blancos que a usted le interesan y que, dicho
sea de paso, son generalmente menos oxidables que
los tintos y, por tanto, ganan antes esa estabilidad ?

Vea usted la consulta número 1.494, publicada en
AGRICULTURA del mes de marzo de 1942.

Es de notar, además, que todas las operaciones de
una crianza normal o forzada bien conducidas procu-
ran al vino una casi esterilización, suficiente para no
temer alteraciones microbianas. Ahora bien, la segu-
ridad plena la da el filtro esterilizante, correctamen-
te manipulado.

En resumen : Estabilice el vino primero y después,
si fuera preciso (un examen microscópico pudiera de-
cidir), filtre.

También el referido filtro procura la esterilización
de los mostos. Pero aquí surgen dificultades de otro
orden.

La primera es que siendo el mosto, aun con previo
desfangado ordinazio, un líquido relativamente tur-
bio, las placas del filtro esterilizante se cólmatan bien
pronto, y su rendimiento, por tanto, se hace franca-
mente insignificante.

Además es casi seguro que dicho mosto salga opa-
lescente después de filtrado, por la gran cantidad de
coloides (cuerpos semidisueltos) que contiene.

Por ello, la técnica para obtener mostos estériles,
de irreprochable presentación, es bastante más com-
plicada que lo que a primera vista pudiera parecer y
exige instalaciones especiales.

En principio, consiste en sostener al mosto sin mo-
vimiento fermentativo propiamente dicho, bien por
una temperatura baja (cero grados) o bien sometido
a una presión de unas 8 atmósferas, en ambiente de
ácido carbónico y en recipientes especiales. A1 cabo
de cierto tiempo la mayor parte de esos coloides se
han transformado o insolubilizado por la acción de
sustancias especiales contenidas en el mosto (ency-
mas), y ello, unido a la de la gravedad, provoca una
depuración y sedimentación más perfectas que un
simple desfangado. El mosto limpio o casi, pasa al
filtro esterilizante, o mejor a uno corriente, y acto se-
guido al esterilizante, y de él al envase.

Estas últimas operaciones requieren una asepsia
perfecta, pues bien se comprende que, además de es-
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terilizar, es preciso mantener esa esterilidad hasta el
momento del consumo.

Nuestra opinión, quizá poco versada comercialmen-
te, es francamente alentadora a la obtención de mos-
tos naturales con todas sus cualidades, con presenta-
ción irreprochable y bien equilibrados de aroma, aci-
dez y azúcar, por las aplicaciones no sólo terapéuti-
cas-y que hoy por sí solas absorben casi la totalidad
de los que se producen (que no siempre reúnen las
condiciones requeridas)-, sino también por sus exce-
lencias como bebida agradable, sana y alimenticia,
bien solos o todavía mejor con cantidades mayores
o menores de ácido carbónico.

Para orientarse respecto a précios, vea los que al-
canzan al detall aquellos que se expenden embote-
llados en ultramarinos y farmacias.

EI filtro esterilizante en sus distintos tipos podrá
adquirirlo en la Casa Ernesto H. Cohnen, calle de
Mejía Lequerica, 7(antes Florida), teléfono 35918, Ma-
drid, representante de Seitz en España.

1.751

Moisés Martínez-Zaporta
Ingeniero Agrónomo

Prohibición de trónsito
del ganado

Don César del Cueto Prieto, Camango (Astu-
rias).-aPoseo en este término munieipal una
finca a pasto y labor que linda al norte cotz la
carretera general del Estado y al este con cami-
no vecinal que conduee a un pueblo inmediato,
con servicio también poT otro ca.mino de la mis-
naa índole que desemboea en la carretera. Am-
bos son empleados por los vecinos para el trán-
sito rodado y conducción de ganados. Ahora
bien : para evit^ar e.l rodeo que el servicio de
aquéllos exige, ya hace bastantes años hay un
sendero o vereda que cruza la finea diagonal-
mente y se emplea únicamente como peonal con
el fin de hacer el trayecto mis eorto. Mientras
la finca estaba dedicada a pastos permanentes
no se originaban mayormente perjuicios; pero
al ►ultivarla dire►tamente y dediearla en parte
a labor, con muc,ha frecuencia entra el ganado
de tránsito, causando graves dreños en los sem-
brados. Para el servieio particular exiĉte una en-
trada, en la cual varias veees se ha puesto esta-
cada de alambre, que siempre h^ sido destruída,
por ser allí donde conduee la vereda o camino
peonil.

Se desea saber si puede prohibirse el paso por
la finca, evitando en esta forma los daños eausa-
dos por animales de tránsito en el forra7e y tie-
rras cultivadas.D

La consulta que se nos hace es terminante, en
cuanto a su contestación : el propietario de la finca
tiene pleno derecho a impedir el paso por ella, tan-
to en uso peonil como de ganado.

E1 principio que inspira en nuestra legislación,
la servidumbre de paso, se relaciona con el disf.rute
del mismo a favor de aquellos predios que carecie-
sen de otra salida o aceeso a camino público (ar-
tículo ;^}4 del Código civil), pero de modo alguno
-salvo la conformidad expresa del propietario del
fundo-puede aplicarse tal principio a un paso que
pudiéramos considerar como de servicio públicu,
pues que es de acceso a pohlado, que, caso de im-
plantarse, habría de serlo a medió de otros proce-
dimientos y con acogimiento de la legislación es-
pecial de obras públicas o caminos vecinales.

No se da en el caso consultado esta segunda hi-
pótesis; y de aquí yue opinemos que el propieta-
rio no viene obligado a permitir el repetido paso
para los viandantes y ganado, pues que tieríen ser-
vicio al pueblo por dos caminos vecinales.

Ahora bien ; como es harto sabido, las servidum-
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bres pueden adquirirse por título o por la prescrip-
ción de veinte años (artículo 537 del- arriba citado
Cuerpo legal), y, según se desprende de la consul-
ta, «ya hace bastantes años» existe el sendero 0
vereda, cuyo paso ahora molesta. Si dicho paso ha
sido consentido ininterrumpidamente por el propie-
tario durante el indicado lapso de tiempo, es indu-
dable que ha permitido hacer un derecho a favor
de los vecinos del pueblo, usuarios de aquél ; y si
en realidad' lo yue en la actualidad inquieta y mo-
lesta a la propiedad es el paso de los ganados, por
los perjuicios y desperfectos que ocasionaran en la
labor del predio,. puede el dueño impedir su paso
e incluso denunciar a aquellos que hagan uso del
mismo con el ganado, ya que lo que hasta ahora
existía era mero paso peonil. .

Si el número de años de que dice vienen disfru-
tando el paso de esfa naturaleza no alcanza el di-
cho de veinte, puede el propietario incluso prohibir
que continúe dicho pretendido derecho; apoyándose
en las razones arriba expuestas.

.

1.752
f osé María Hueso Ballesfer

AboBado

Tratamiento de la "abolladura"
del melocotonero

Don Antonio G. Amaliach, Blanca (Mur•
eia) .-«Dada la escasez de sulf afo de cobre, me
veo en la imposibilidad de combafir la «abolla-
durau del melocotonero con caldo bordelés, co-
mo lo uengo haciendo todos los años en el mo-
mento del brote de la floración de estos árbolea.

Me dicen que para hacer el caldo bordelés

f^eb/o
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puedo sustituir el sulfato de cobre por el sulfato
de zinc, cuyo último producto existe en el mer-
cado y a precio asequible, y, ante considerarle
a usted como la primera autoridad en la mate-
ria, me tomo la libertad de hacerle esta consul-
ta, esperando se tome la malestia de acorisejar-
me en plazo breve, ^ues la é^oca está ya muy
auanzada.» -

A1 caldo preparado a base de sulfato de zinc y
cal se le ha atrobuído cierto valor bactericida ; pero
la experiencia ha comprobado que algunos casos de
eficacia contra las bacteria de los frutales eran más
bien consecuencia de diagnosticar como tales lesio-
nes producidas por los tratamientos con líquidos ar-
senicales en el melocotonero, en la evitación de cu-
yos daños tiene este caldo muy beneficioso efecto.

Se ha recomendado también contra la tuberculosis
del olivo ; pero por lo que respecta a su valor como
sustitutivo del caldo bordelés no hay que hacerse ilu-
siones, y no es prudente aconsejar a nadie que lo
emplee, si se quiere obtener la necesaria garantía de
eficacia.

En la lucha contra abolladura de las hojas del me-
locotonero se han llegado a obtener resultados acepta-
bles, cuando no se ha podido emplear el caldo bor-
delés alcalino, utilizando la mixtura sulfocálcica a la
dosis cie invierno. antes de que comiencen a hinchar
las yemas, o sólo al 2 por 100 en el momento de abrir
las yemas e iniciarse la brotación, y a veces tratando
entonces con algún azufre mojante a dosis dobles por
lo menos. Así, pues, nuestro consejo es que trate de
utilizar el caldo bordelés y, en caso de no poder ha-
cerlo, acudir como remedio heroico a la mixtura sul-
focálcica, en la forma que le indico.

].753

Miguel Benlloch
Ingeníero agrónomo

Plantaciones forestales
en terrenos yesosos

Granja de L o s M o r t,e r o s, Burgos.-
«Sírvanse indicarnos qué clase de árboles f o-
restales deben ^lantarse en terrenos con subsue-
lo de yeso y situados a una altura de 900 metros
y de qué región deben adquirirse los plantones.n

Aunque en la consulta no se precisa el lugar de
subsuelo yesoso en donde va a efectuarse la planta-
ción forestal, inducimos del hecho de que la con-
sulta está formulada en Burgos, que es precisamente
en esta región donde ella ha de Ilevarse a cabo. Nos
confirma también esa suposición la altura que se in-
dica de 900 metros, que es precisamente la domi-
nante en gran extensión de páramos del terreno fo-
restal de esta comarca.

Tratándose de esa localidad, hay que descartar la
especie que mejor se aviene a los suelos yesosos, el
pino carrasco (P. halepensis), ya que, propio de las
comarcas mediterráneas, no puede alcanzar la latitud
y sufrir el clima rudo que aquí nos domina.

Los suelos de yeso son siempre dificilísimos de

repoblar ; sobre ellos viven especies barrilleras típi-
cas y características, pero de muy exiguo porte, que
apenas alcanza la categoría , de matorral, y que, si
bien revisten un interés botánico y ecológico, care-
cen, en absoluto, de valor comercial y económico.

A nuestro juicio, sobre esos terrenos lo único que
cabe hacer es reconstruir su antigua cubierta fores-
tal, formada de quejigos (Quercus lusitánica) y en-
cinas (Quercus ilex). Hay que impedir que esos
suelos se degraden, lo que sóio se logra conservan-
do el tapiz vegetal y. matorral leñoso espontáneo
que la propia Naturaleza emplea para ir constitu-
yendo un estrato, dotado abundantemente de ma-
feria orgánica, que poco a poco va neutralizando y
mejorando las ásperas condiciones e innata esterili-
dad de los terrenos yesosos. Sobre terrenos de yeso
desnudo es completamente inútil que nuestro comu-
nicante intente realizar plantaciones arbóreas de nin-
guna especie. En donde el suelo va siendo coloni-
zado por los matorrales, pueden efectuarse plantacio-
nes con las especies que indicamos (quejigos y en-
cinas), con las que seguramente se obtendrá éxito,
pues así lo demuestran los restos que en esa regián
quedan de montes dominados por tales especies.

. Es posible que tengan plantitas de encinas y de
quejigos en los viveros del Distrito forestal de Burgos.
Caso de que allí no las hubiere, aconsejamos a nues-
tro comuñicante que desista de adquirirlas en nin-
gún vivero de índole particular y que procure él mis-
mo obtenerlas, sembrando las correspondientes be-
llotas en botes, en los que se haya practicado un pe-
queño orificio en su fondo ; verificando esta siembta
en la próxima primavera, en el invierno próximo ha-
brá alcanzado plantas de unos 25 a 30 centímetros
de altura, que podrán ser transplantadas directamen-
te al lugar que quiera repoblar.

Por vía de ensayo, podrá nuestro comunicante in-
tercalar algunos plantones de almendro dé la varie-
dad desmayo, que es resistente a los fríos y que no
diremos que vive bien, pero sí que tolera o resiste,
mejor que otras plantas, el suelo yesoso.

Si el terreno es susceptible de regarse abundante-
mente, el mal que proviene de la presencia del yeso
se atenúa, y en este caso podrá nuestro comunicante
ensayar plantaciones de chopo, de álamo blanco, de
las que seguramente en el vivero forestal referido le
podrán proporcionar estaquillas en condicionés de ser
transplantadas al sitio de asiento en la próxima pri-
mavera.

Antonio Lleó
1.754 ` Ingeaiero de Montes

Aclaración a un artícufo
sobre contribuciones

Un suscriptor de Antequera (Málaga).-
«Me permito pedir aclaración al interesantísimo
artículo del señor García Isidro sobre contribu-
ciones, aparecido en el número de diciembre
último.

Se dice en él que la cuota que se gira sobre el
segundo elemento de que se forma el «Líquido
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imponiblen, beneficio de cultivo y ganqdería, ha
de pagarlo el arrendatario y así lo ordena la
Ley.

Aunque entiendo que por igual razón debería
pertenecer a éste la cuofa que grava el interés
del capital, aportando en beneficio del cultivo ;
como quiera que nada dice sobre este extremo,
su autorizada opinión desearía conocerla.»

El párrafo octavo del artículo 13 de la Ley de 15
de marzo , de 1935 establece que el arrendatario está
obligado, entre otras cosas, a satifacer las cuotas con-
tributivas que graven el beneficio del cultivo de las
fincas.

En el artículo que apareció en el número de esta
revista correspondiente al mes de diciembre se acla-
raba, perfectamente, que únicamente el colono es-
taba obligado a satisfacer al propietario, como an-
tes decimos, las cuotas contributivas que graven di-
cho beneficio de cultivo, . entendiendo por tal todo
lo que no es la renta líquida imputable a la propie-
dad, para lo cual, y como regla práctica a seguir, se
aconseja que en el caso de sospechar oposición por
parte del colono, y si se carece de datos para cono-
cer cuál es la renta líquida, deduciendo por resta el
beneficio de cultivo y ganadería, debe pedirse al ser-
vicio facultativo del Catastro una certificación que
facilitan, en la que consta la descripción de la finca,
cultivo, clase, superficie, líquido imponible y la can-
tidad a que asciende el beneficio de cultivo y gana-
dería, que es justamente la que hay que cpbrar a
los colonos.

A1 hablar en el artículo de beneficio de cultiuo se
sobrentiende que a cuenta del propietario sólo ha
de ir lo que se establece como renta líquida ; pero
repetimos que la manera de tener seguridad abso-
luta en cuanto a la cantidad ezigible al arrendata-
rio es obtener la certificación en la que conste este
dato de beneficio de cultivo y ganadería, que ade-
más airve de prueba, si fuera necesario aportarla,
ante un Juzgado.

Mauricio García Isidro

1.755 Abogado

Enfermedades del ganado
cabrío

Don Francisco Planas, San Mateo de Ba=
ges (Barcelona).-«Habiéndose dado el caso
de una enf ermedad extraña en mi ganado ca-
brío, se Io pongo a su consideración, por si pue-
den aclarármela y, por consiguiente, combafirla.

CONTRA EL ESCARABAJO AÍSeIII^ItOS y PUIVeÍIZ^IdOÍeS CON AGITADOR

Se trata de ganado de un año, al cual t^.r apa-
recido en la cabeza, en la parfe del asta, como
una mancha de color negro, de momento de
pequeñas dimensiones, pero que van agrandán-
dose hasta llegar como la palma de la mano, y
que les ocasiona la muerte.

De momento, sólo les produce una especie
de picazón, puesto que están siempre rascán-
dose con las patas, y al agravarse se ve les ata-
ca al cerebro, porque mueren dando grandes
cortorsiones y quedando con la cabeza y cue-
llo rígidos.

La humedad se ue les perjudica en gran ma-
nera.

He tenido sólo dos casos : el primero duró
unos quince días, y el segundo, tres.

Los pastores más viejos de este país ignoran
qué clase de enfermedad puede ser ésta.u

Si la enfermedad a que se refiere el señor Planas
se ha limitado a sólo dos reses, aparte el valor ma-
terial de éstas, desde el punto de vi'sta patológico no
tiene importancia. Es decir, que por su carácter es-
porádico (si no hubo nuevos casos), no es proceso
que deba inquietar a nuestro consultante.

A1 descartar su naturaleza neoplásica cabe admi-
tir, aunque el período evolutivo sea distinto, una po-
sible contusión o picadura de insectos, que al pasar
desapercibida en los primeros instantes, ocasionó una
infección de tipo supurativo, cuyo líquido, al inñl-
trarse o reabsorberse, produjo la muerte de las reses.

1^Io creemos, por tanto, que ocurran nuevos casos,
y de sucederse, recomendamos al señor Planas re-
mita por el medio más rápido una cabeza bien em-
balada y humedecida con una` solución antiséptica
al Instituto de Biología Animal, Embajadores, núme-
ro 68, Madrid, o a cualquier otro de Barcelona, en
cuyos Centros se diagnosticará la enfermedad y se le
indicará el tratamiento.
1.756 Félix F. Turégano

Utilización de las hojas de boj

Don Salvio Casals, Barcelona.-aPor los trr-
minos munieipalcs del norte cle la provinciu ^Ir
Huesca (partido judicial de Jacn) liay qui.er^ ,,^^•
dedica a lá recolección de la hoj^^ de boj, ve^^dic-ir-
dola luego a individuos que pu^^un a corn^prurfu.

Desearía saber qué utilidad práctica. e i^^icl^i.^^-
trial tiene la referida lzoja, produetos que da ellu
se pueden extraer y sus procediniientos, u.+í c^^-

(Muy convenienie en pulverizaciones con arsenicales)

PIDA FOLLETO ILUSTRADO GRATIS ^

PRODUCTOS QUIMICOS
REYESr 13 • MADRID

"PENTA", S. A.
• TEL. 13842

La marco
ds ^oranfío
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nio tn^los ^iqi^ellos datos que constideren puede^z
ti•critie ^t^tilc°.c.»

do del arándano es negruzco y el de la gayuba, vio-
leta. El boj tampoco dá precipitado con esta sal.

1.757

Manuel Madueño Box
Ingeniero agrónomo

El boj (Buxus semperuirens L) es un arbusto cuya
madera, amarillenta y muy dura, es muy estimada por
los ebanistas, torneadores y grabadores. Su corteza
lisa, de fractura neta, y las hojas coriáceas y ovales,
éstas y aquélla inodoras y de sabor acre, se utilizan
en ocasiones por la medicina popular como febrífu-
gas y anti-reumáticas, pero ambas drogas pt^eden con-
siderarse hoy abandonadas por la terapéutica mo-
derna.

Por ello, no creemos que la recolección de que son
objeto las hojas de esta planta en la zona a que se
refiere el consultante se realice con fines medicinales.
Más bien nos inclinamos a opinar que la adquisición
de las hojas de boj se haga con objeto de mezclarlas
con las de gayuba (Arctostaphylos Uua Ursi Spreng),
de mucho mayor empleo, tanto por sus propiedades
diuréticas y específicas contra las afecciones de
la vejiga, como desde el punto de vista industrial,
para extracción del tanino, que poseen en cantidad
superior al^ 30 por 100. Además, aquella sospecha se
funda también en el hecho de ser objeto esta planta
de una gran demanda exterior, hasta el punto de que,
en estos ú'timos años, oscila alrededor de los 500.000
kilogramos la exportac•ión anual de hojas de esta eri-
cácea.

Dichas hojas de gayuba, especie que recibe, ade-
más de éste y según las regiones, numerosos nombres
vulgares (aguavilla, barruxes, uva de oso, gallua, bu-
jarola, gallufera, uvaduz, manzanilla del pastor, mu-
xes, etc.), son muy parecidas a las del boj, y también
a las del arándano (Vaccinium Vitis-Idcea L.), espe-
cie de la misma familia que la gayuba, de fruto seco
ésta y carnoso aquél.

La distinción entre las hojas de estos tres vegeta-
les puede hacerse mediante la comparación de los si-
guientes caracteres morfológicos :

CARACTERES.

B O J .

Ovales.

Arrendamiento con pago
en especie

I. B., de S.-a7'engo dadas en arrendamien-
to, mediante eontratos verbales, algun^rs fincas
riístieas de mi propieda.d , siendo el precio de
arriendo estipulado en trigo, eomo es c^^stumbre
en esta localid^id, pagadero por todo c^ mes de
a,qosto en el rlomieilio del arrendador.

En el presente año, eomo la cosecha de ee-
reales ha sido muy deficiente, alguno de lo.c
^rrend,adores se ha negado a pagar el preeio del
arriendo en trigo, como se habla estipulado, ale-
gando esa defieiencia de eoseeha, y ofreeiendo
laacerlo en rnetálico, proposieión que no ha sido
aceptada por el arrendador, por no eonvenirle
^^, además, porque aqieéllos han fijado el precio
del trigo cn su comodidad.

Es de aelarar que el arrendador ftigura en las
hojas declaratorias de, su cosecha en el Ayunta-
rn.iento eomo produetor y no como arrendador
o rentista, porque al,quno de los deudores fija
o quiere pagar l^ renta en dinero al tipo fijado
por el Servicio Na^iona.l del TrigA; ^ para los
rentist¢s.

Se advierte también que los contratos verba^-
les de que se trata fueron c,elebrados con ante-
rioridad al año agrícola 1^9;)Z--)3, por lo que no
debe eomprenderles la ley de 23 de julio de 1942.

Asimismo, se advierte que algún arrendata-
rio, al negarse el arrendador a admitir dinero
en pago de,l precio del arriendo, se propone con-

H O J A S D E

GAYUBA.

I -

I Espatuladas.

ARÁNDANO.

C^valea, con su mayor anchu-
^ ra en la mitad superior.

Color ... ... ... ... ... ... ... .. II! Ver marillento. I Vetde negtuzco. Verde-rojizo.
Haz o cara superior ... ... ... , I^io ^ulado. Granulado. , Poco o nada granulado.
Nerviaciones secundarias ... .. I Poco visibles. ^ Poco viaibles. i Muy vieiblea.

Prescindimos de otras diferencias : unas, menos
marcadas (envés, bordes, pelos tectores, etc.) ; otras,
que precisan el empleo del microscopio (cristales de
oxalato cálcico, periciclo, etc.). En cambio, indicare-
mos dos reacciones químicas mediante las cuales se
diferencian con toda claridad las hojas de boj, gayuba
y arándano, y que sólo requieren preparar urta infusión
de las mismas. Adicionando sulfato ferroso, el boj no
da precipitado, y las otras dos especies sí : la gayu-
ba, azul violáceo, mientras el líquido permanece in-
coloro ; y el arándano, verde, tanto el precipitado co-
mo el líquido. Con el acetato de plomo, el precipita-

signar éste ante el Juzgado, en eviiación de qiae
pueda incoarse el juicio de desahu.cio.,

r.° EI arrendador tiene perfecto derecho-dada
la fecha y características del contrato que usted
consigna-a negarse a recibir la renta en dinero,
pues la ley de Arrendamientos Rústicos de 23 de
abril de i9^.z no ha declarado inválidos los contra-
tos que tienen establecida la renta en especie.

z.° La contestación anterior excusa la presente.
3.° Debe, en efecto, el arrendador negarse a

aceptar la consignación en metálico, que el arren-
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datario puede intentar ante el Juzgado, haciendo
constar que el motivd de no hacerse cargo de ella
es que la renta debe ser satisfecha en espcie.

4° No habiendo hecho ell pago de la renta en la
forma lícitamente convenida y respetada por la ley,
puede el arrendador promover juicio de desahucio.

E1 éxito del juicio de desahucio depende de la
prueba que el propietario pueda aportar respecto
a la existencia del contrato y lá modalidad del pago
en especie. Como el contrato es verbal, ha de-cui-
darse mucho esta prueba, aportando testigos y exi-
giendo la presentacián de los recibos del año ante-
rior en que conste que la renta se satisfizo en
trigo. Asimismo, puede aportarse el testimonio de
péritos del lugar que afirmen la costumbre allí vi-
gente, si está en consonancia con lo pactado.

Que hay falta de pago, aun ofreciendo el pago
en metálico, no cabe duda, pues el artículo I.176
del Código civil declara que <cel deudor de una cosa
nb puede obligar al acreedor a que reciba otra di-
ferente, aunque fuera de igual o mayor valor que
lo debido».

5.° A m'i juicio, existe la posibilidad de que el
arrendatario evite el desahucio consignando en el
Juzgado, dentro de los o►ho días después de su ci-
tación a juicio, la renta, intereses y costas.

Javier MartZn Artajo
1.758 Abogado

Desgajamiento de ramas
en la soja

Don David García Sánchez, Villanueva de
Córdoba.-«Tengo unas parcelas sembradas de
soja, y el año pasado, que también sembré al-
guna, al em^ezar a granar se desgajaban muchas
ramas del tronco principal, no sabiendo a qué
obedece. Me interesaría saberlo y remedio, si es
que se conoce. Las variedades em^leadas son
blanca y amarilla, ambas de ciclo corto.»

El defecto de desgajarse las ramas laterales del
tronco principal es propiedad de algunas variedades
de soja, y no hay remedio para él. Esto suele ocu-
rrir en las variedades que presentan las ramas late-
rales formando un gran ángulo con el tronco princi-
pal ; en cambio otras variedades, cuyas ramas late-
rales son bastante erguidas, no tienen este defecto.

El señor consultante debe cambiar de variedad de
siembra si desea verse libre de este contratiempo.

Si nos indica dónde radica su finca, clase de te-
rreno, si cultiva la soja en secano o en regadío y,
en general, cuantos datos nos pueda suministrar, le
recomendaremos una variedad apropiada. La indi-

cación de variedades blanca y amarilla, nada nos di-
ce, pues hay gran cantidad de variedades de estos
colores.

Félix Sancho Peñasco
59 Ingeniero agrónomo

Intoxicación con forraje
de sorgo

Don José Vega Almeida, Las Palmas.-
aPor mediación de una agencia de esta ciu-
dad, pedí a Barcelona semilla de siembra de
«Pasto del Sudán», como comida de animales,
y no habiendo existencia de la misma, me en-
viaron en su lugar semilla de «A^sordo», de
la que me decían que era similar.

He sembrado el «A^sordo» y ha germína-
do bien ; cuando espigó, lo he segado y se lo
he echado a comer a los animales una maña-
na. En ^rincipio parecía que lo comían bien ;
pero no pasaron unos minufos sin que se reti-
raran de los ^esebres, a la uez que les entraba
un ternblor en todo el cuer^o, quedándoseles
las narices secas, y estuuieron así todo el día sin
querer comer ; después de ^asado un buen ra-
to se les fué ^asando el temblor y em^ezaron
a comer otra cosa, ^ues en vista de lo que les
había ocurrido con el «Apsordo», se lo quité
de los pesebres y les ^use ^asto de maíz, seco.

Por lo expuesto, les agradecería me dijeran
si el tan repetido «Apsordo» no es buena co-
mida de animales, o de qué forma hay que
echárselo, si hay que esperar que esté seco y
echárselo como pasfo, porque en verde ya les
digo lo que me ha ^asado, y no he querido
arrancarlo y tirarlo hasta no consultar con us-
tedes para ver lo que me aconsejan sobre este
^artiFUlar.»

El sorgo, que es la planta a que se refiere la consul-
ta según la semilla remitida, es, en efecto, tóxica para
el ganado dada en verde y en determinadas condicio-
nes de sequía y de abundanciá de nitrógeno en el sue-
lo, pues en estas circunstancias se produce un glu-
cósido generador de ácido cianhídrico, que sólo des-
aparece después de la floración de la planta.

Sin duda se se 1 forraje ^antes de tiempo o no
estandó todós lo^getales bien espigados, y por
ello se produjo una ligera intoxicación en el ganado.
Hay variedades de sorgo más tóxicas que otras, y se-
gún las condiciones climáticas del año, que debiera
ensayar, pues se trata de un asunto no bien conoci-
do. Por lo demás, el sorgo es un excelente forraje,
muy usado, sobro todo, para ensilar.

Zacarías Salazar

1.760 Ingenleró agrónomo

SIMIENTES FORRAJERAS Y DE HORTALIZAS
CAS,A SANTAFE ;: SAN JORGE, 7 .. ZARAGOZA

.
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Conejos de la variedad
xGran Habana^

Don M. M., de Córdoba.-«He leído con gran
atención el urti^culo titulado «Clasificación de co-
ne.josu, original de, don E^rnilio Ayala, publi-
cado en esta rnisma Revista, y desearia saber
dúnde podría adquirir un par de hembras y un
m.aeho de la variedad «Gran Habanau , tanto si
disponen de elloR algún Centro o si^nplem^errte

^ 2rn particular. n

Si se trata de explotación industrial, no es con-
veniente la raza «Habana». Ahora bien : si Se ad-
quiere con miras a la venta de reproductores o por
capricho, puede dirigírse a la Cooperativa Nacional
de Avi-Cuni-Apicultura, única entidad que dispon-
drá de algún ejemplar, toda vez que dicha raza no
está muy extendida. E1 domicilio de la Coopera-
tiva es :!1lfonso XII, número 34. Delegación Na-
cional de Sindicatos. Madrid.

Emilio Ayala
1.761 ingeniero

Transmisión por engranajes

Don Máximo Fernández. $edia, Tapia de Ca-
sariegos-Campos (Oviedo). - «Tengo un motor
de 8 C. V., que mueve una cinta de aserrar rrta-
dera, y proyecto una tr^cnsmisión por engrana-
jes con una rued¢^ de 60 dientes, que engranará
con otra de 22 dientes. En el eie de ésta irá una
tereera, de 40 dientes, para e^tgranar con otra
de 18 dientes. Finalmente, en el mismo eje de
ésta, una nueva. rueda de 30 dientes moverá el
pi^^ón final, de 12 dientes.

Quistiera saber ciiá.ntas vueltas dará c^da ruc-
da, sabiendo que la prin2era tarda una. hora en
dar una vuelta.n

Con el esquema adjunto a la vista, le manifesta-
mos que mientras la rueda Ot, de 6o dientes, da una
vuelta, el eje 02 y las ruedas de 4o y 22 dientes

montadas en él dan a,7 vueltas. A su vez, el eje 03
y las ruedas de 3o y 18 dientes fijas a él giran 6,I
vueltas, y por último, el eje 04 girará i5,i5 vuel-
tas, arrastrado por su piñón de íz dientes.

1.762

Eladio Aranda Heredia
Ingeníero agrónomo

Corrimiento de flor y falta
de cuajado en frutos

Don José Romero, Torrecampo (Córdoba).
«Les agradecería me indicasen un remedio para
los árboles irutales que, por viciosos, se les co-
rre la flor y no cuaja el fruto o que, llegando a
formarse, se les cae todo antes de madurar, co-
mo por ejemplo Uarias higueras que uegetan en
la orilla del agua o terreno húmedo.»

El llamado corrimiento de la flor, y la proata caída
del fruto, aparentemente cuajado, indican çue la fe-
cundación no ha tenido lugar, siendo múltiples los
factores que pueden ser causantes de tales resultados.

A juzgar por los términos en que se hace la con-
sulta, parece que se trata de un hecho repetido, aje-
no a la influencia eventual de factores climatéricos,
debiendo suponerse que, alguno o algunos de los de
orden morfológico, anatómico, genético o fisiológico,
son los productores del grado de esterilidad que se
señala, pues no es de suponer que sistemáticamente
se venga contrariando la fecundación con abundan-
tes y repetidos riegos, tratamientos inadecuados, et-
cétera.

En cuanto a la caída prematura de frutos ya for-
mados, puede ser ocasionada igualmente por varia-
das causas, como : fecundación anormal, formación
asexual de frutos, deficiente o desequilibrada nutri-
ción de la planta, enfermedades, etc.

Sin el conocimiento de otros pormenores, tales co-
mo especies y variedades de los árboles frutales ob-
jeto de la consulta ; otras variedades cultivadas en
la misma explotación ; extensión que ocupa el con-
junto ; su distribución ; prácticas de cultivo a que se
las somete ; grado de vigor ; distancia a que se en-
cuentran otras plantaciones frutales, con la superficie
que ocupan y variedades que las componen, es difí-
cil intentar precisar las causas que motivan los per-
juicios que se desean evitar.

Por todo ello, y sin poder pretender ilustrarle so-
bre medio seguro, le hacemos indicación de lo qué
puede usted poner en práctica para procurar corre-
gir la deficiente productibilidad de sus árboles, afir-
mándole que, con su aplicación, sólo beneficios ob-
tendría.

Si los árboles son excesivamente vigorosos, debe
intentar normalizar su vigor reduciendo la poda a
una simple limpia, suspendiendo la aplicación de abo-
nos orgánicos y minerales nitrogenados, limitando los
riegos a los indispensables para mantener túrgidas
las hojas y recurriendo a cuantas prácticas puedan
producir una disminución de vigor sin perjuicio de
la planta. La amputación de parte del sistema radi-
cular es operación delicada y peligrosa.

En todo caso, pero especialmente si la plantación
está constituída por un pequeño número de varieda-
des de cada especie, podría plantar intercaladamente
algunos pies de otras variedades de las mismas es-
pecies, que, coincidentes en la época de floración,
sospeche que tienen un buen polen fértil, disponien-
do colmenas cercanas a estos árboles para que las
abejas se carguen del polen de sus flores y lo distri-
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buyan. La ^carencia de datos suficientes nos impiden
concretar más en este punto.

Durante el período de fecundación debe evitarse
toda operación, tratamiento o labor que pueda entor-
pecer el normal desarrollo de dicha fundamental•fun-.,
cion.

Por últiriio, le señalaremos para su información que
modernamente se aplica un tratamiento a los man-
zanos, que se asegura produce una notable disminu-
ción en la caída prematura de los frutos próximos a
madurar, siempre que se ejecute en momento propi-
cio. Este tratamiento, que es aconsejado oficialmente
por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de América del Norte, consiste en pulveriza-
ciones con una solución de ácido acético naftalínico,
no habiéndose ensayado hasta el momento en nuestro
país a causa de las dificultades actuales para impor-
tar tal producto.

Francisco Sánchez Herrero

1.763 Ingeniero agrónomo

Variedades de aceituna
para verdeo

Don Augusto Rodríguez, Villarrubia de los
Ojos.-«Poseo -plamtaciones de oltivos «manza-
nilla» y«real hibrido» , que adquiri las plantas,
haee veinte arcos, en La Palma del Condado, a
don Federico Palanchón. Creo sólo está permi-
tido en lG• aetualidad dedicar para aeeituna de
verdeo las variedades «manzanilla» y «gordal».
Quiero me tinformen si la «real hí}rrido» puede
dedicarse también para conservar en verde, pues-
to que procede de cruce con la varieda^l «gordal»
sevtillana. También les a.gradeceré m.e digan qué
casas son eompradora,^ de estas elases de aeei-
turuc, para yo entenderme con ellas directamen-
te; es decir, casats que se dediquen a la conserva
y yo venderles el fruto desde la oliva.»

En el articulo I.° de la orden del 117inisterio de
Agricultura de to de septiembre del pasado año
(ccBoletín ^ficial^, del día IZ) se determina que en
la presente campaña sólo se podrán aderezar en
verdes las variedades ccmanzanilla» y ccgordal», au-
torizando, además, aunque solamente para la pro-
vincia de Sevilla, las variedades cemorón» ,<crapa-
zalla» y cchojiblanca».

La determinación de si la variedad ecReal Hi-
brido», por proceder de cruce con la cegordal» se-
villana, entra o no entre las que su aderezo está
permitido, estimamos que sólo puede hacerla el pro-

pio Ministerio cgue dictó la orden o quizá también
las Jefaturas Agronómicas provinciales.

Las casas compradoras de esas aceitunas debe
buscarlas el interesado en su propia provincia o, a
lo sumo, en las comprendidas en lá ".I.ona de Recur-
sos en que ésta esté, pues no creemos fácil que
logre autorización para hacerlas pasar a otra Zona,
y teniendo el consultante esas plantaciones de acei-
tunas de verdeo desde hace veinte años, segura-
mente tendrá mejores informaciones sobre casas
compradores que nosotros, que sólo podríamos dár-
selas tomándolas de un anuario.

] .764
.^ ntonio 13ergillos
Ingeniero agrónomo

Corrimiento de cepas
injertadas

Don Láxaro de Lázaro, Tudela de Duero. -.
«Tengo un majuelo americc:rc.o, plantado h.ace
treinta años. El patrón no sé de qué variedad
e,s; el injerto es albillo. Desde hac.e zcnos añas
mieestra muehos raeimos y euando vie,ne la c,ier-
na se caen muclLOS y los que quedan, muy claro.t
y con uvas rnuy ménudas, así q^re c:penas dn
f rutos.

El nca.juelo tien.e mucha vida y he pensado tin-
jertarle; desearía m,e dijeran si e,stn daría resul-
tado y de qué variedad podría injertarlo o qué
debo hacer para evitcer ese corrimiento.»

Sin duda se trata de mala afinidad del patrón ame-
ricano y el injerto de albillo.

Los terrenos sueltos y arenosos del viiiedo de Tu-
dela de Duero han sido replantados en gran parte
a base del porta-injerto americano Rupestris Lot,
el cual, por su vigor eYtraordinario, origina muchas
veces el corrimiento de los racimos. Como no tiene
seguridad de si es éste el patrón con el cual hizo la
plantación de viñedo, creo prudente que antes de re-
in.jertar proceda a efectuar podas en verde, un pocc,
antes de la floración, despuntando los brotes apro-
ximadamente una cuarta, para detener de este modo
la marcha ascendent^ de la savia y hacer así que
los racimos cuajen casi enteramente.

Si este procedimiento no le diera resultado, es evi-
dente que no existe afinidad suficiente del patrón
con el injerto, cosa rara, ya que, en mayor o me-
nor escala, y con los porta-injertos norteamerica-
nos empleados hasta ahora en España, no hay ca-
sos tan extremados como para que sea aconsejable
reinjertar.

Francisco Jiménez Cue^ide
1.765 Ingeniero agrónomo

Muy en breve aparecerá un apéndice a la obra ARRENDAMIENTOS RUSTICOS,
de Martín Artajo y Fernández Salcedo, relativo a la Ley de 18 de marzo úlfimo y

Orden Ministerial de 1.° de septiembre de 1943.

Prec^o: 2 ptas. P^dld^^ a las principales libr^r(as y a don ]flVIfR MflR11n flR1D]0 - fllcalá, 52 - MDDRID
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Huerta abandonada por el
propietario

C. N. S. Villores, Castellón.-^Llevo arren-
dada una huerta desde el ar^.o 1922 hasta el pre-
sente año ; durante el transeurso de estos ^ños
ha sido de varios dueñ.os, sin darme a mti cuenta.
de su venta. Dicha finca la arrendc^ a la señora
stiendo el verdade•ro propietario el esposo (quien
se separó de ellcn haee treinta años) con el valar
de 2.5 pesetas al año. En el año 1941, el señor
recaudador de la Contrtibución me llamó por el
alguaeil y me encargó que, en vista que los due-
r^,os de la finca no pagaban su contribución al
Esta•do, quedaba yo obligado como arrendatario
a pagar o, en otro caso, la ponía en subasta.

Junto a esta finca linda una mía. Como ya
ve, soy vecino único en ella. Me interesa saj^er
si tengo algun© fuerza para que dieha finca pue-
da ser mia, tenierul.o los reeibos de la Contribu-
ción de los años 1935 hasta el 43. Si dicha due-
ña puede ven,der esa finca, no siendo de ella, que
el dueño es el esposo, de qué modo he de proce-
der el dia en que salga uno que me diga que es
el dueño de ella... (deseándolo yo).

Si usted comprende alguna cos^ más, ya me
lo dirá ; mi asunto es qzce paqo yo la Contribu-
eión desde el año 1935 al 43 ; nadie preguntó
por ella ; recibos de Consumo del pueblo los pa-
go yo y gastos también ; nadie me pide el
arriendo.

Yo si tuuiera fuerza o Ley, quisiera que fuera
máa, como ^rrendatario y vecino de ella. L De
qué modo he de proceder en este asunto?»

En la complicada situación jurídica en que usted
se encuentra, con respecto a la finca a que se refiere
en su consulta, no cabe otra cosa que continuar en
la posesión de la misma bajo el título de arrendata-
rio, que es el que confirió a usted el derecho de entrar
en ella. Su posesión no puede transformarse en do-
minio, porque no la ha tomado a título de duefio, sino
en 'concepto de arrendatario, como hemos dicho.

Ahora bien ; para que pueda ejercitar otra persona
los derechos que como dueño le pudieran correspon-
der, será preciso que efectivamente demuestre su de-
recho de propiedad sobre la referida finca, por títu-
lo de herencia o compra de quien originariamente los
tuvo. El pago que ha hecho usted de la contribución
de la finca podrá,, en su día, servirle a usted como
compensación de las rentas que deba v no hubiesen
prescrito, o en todo caso, como un crédito contra el
que resulte ser el verdadero propietario.

Si la finca, por falta de pago en la contribución,
saliese a subasta, usied podrá ejercitar el retracto
que, como colindante, le corresponde.

Javier Martin Artajo
1.766 Abogado

Extirpación del cañaveral
Don Luis de Amores, Los Rosales (5evilla).-

aEn las márgenes de un arroyo, c.on caudal con-
tinuo, puse hace doce o catorce años unas raíces
de ear'í.Cns para evitar a•rrastrPS y erasione,s. Hoy

se han aproveehado del terrenv en tal fornia, que
easi tienen estropeada la primera fila de olivo.c
colindante, y me temo que no paren de cubrir
tierra hasta Dios sabe dónde. La tierra es suel-
ta, profunda y muy fresca; tene^nas temperatu-
ras muy templadas en invierno y cálidas en ve-
rano, eon humedad perm,anente muy elevada.
He pensado en utilizar riegos con sulfú.rico muy
diluído, pero me parece nauy caro, porque debn
extirpar unos 2.000 metros cuadrados de cañas.
Tampoco me pareee bien el desmnnte cu m^rcv o
con tractor de desfonde, por el mismo inconve-
niente de precio. i Qué debo hacer ?»

Las condiciones de suelo y clima que indica el
solicitante son óptimas para el desarrollo y extensión
del rizoma de la caiia, por lo que su destrucción
ha de ser difícil. Ahora bien : de no existir en zona
lindante o inmediata al arroyo causas de exceso
constante de humedad, lo probable es que la caña
forme fuerte cepellón en su raíz en las márgenes
del arroyo y no avance excesivamente en sentido
transversal al mismo. Por ello debe procurarse evi-
tar o suprimir esas causas del encharcamiento, si
existieren.

Como sistema de ataque directo a la caña, damos
poco valor a los esterilizadores, dadas las condicio-
nes del medio y extensión del daño, pues en casos
semejantes hemos ensavado, sin resultados econó-
micos, díversos de ellos (ácido sulfúrico diluído,
clorato de sosa, Sterizol Forelle, etc.). También in-
tentamos en esos citados casos matar o debilitar los
brotes a raíz del suelo, previo corte de la parte aé-
rea, utilizando lanzallamas de presión intensa, pro-
cedimiento que no tuvo tampoco completo éxito, si
bien lo atribuímos a deficiencias del aparato em-
pleado, esperando que cuando sea posible propor-
cionarse aparatos apropiados puedan obtenerse me-
jores resultados.

Pudiera prepararse una faja de aislamiento para
cortar el desarrollo de la caña hacia el interior del
terreno. Para ello bastaría excavar una zanja de pe-
queña anchura y de alguna mayor profundidad que
F i rizoma, volviéndola a rellenar con su misma tie-
rra esterilizada, con exceso, utilizando cualquiera de
los productos citados.

Juan .qntonio Lanzón
1,767 ^neeniero agrónomo

Deslinde de terreno
expropiado

Don Víctor Escalona, Quel (Logroño).-
«Tengo una finca por herencia de mis padres,
en la cual exisfe la expropiación para un ferro-
carril de vía estrecha, una longitud de 21 me-
Iros; de los cuales el ferrocarril no utiliza m6s
que seis ; el terreno restante lo uenimos culti-
uando de siem^re. EI mismo^ingeniero le dijo
a mi padre que podía cultivarlo. Pagamos las
contribuciones, incluso hasta por el asenta-
miento de la vía. El terreno es Ilano completa-
menfe. Tienen documento (un recibo cualquie-
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ra con dos testigos, ^ero sin pasar ^or el Re-
gistro). Ahora echan el deslinde y quieren sa-
carnos lo antes fiosible de dichas puertas. Te-
nemos frutales que no pagaron y otros que nos-
otros hemos puesto. Tengo intención de ec ►ar
una instancia al ministro de Obras Públicas so-
licitando dicho terreno, indemnizando la super-
ficie no utilizada de dicha expropiación. Hace
ueintitrés años que uenimos a/^rouechando ese
terreno. Ustedes me dirán a qué debo ate-
nerme. n

Habiendo sido transmitida la propiedad de ese te-
rreno a la Compañía por un documento privado de

•compraventa, que tiene plena validez y eficacia legal
entre las partes contratantes (arfículos 1.254, 1.258 y
I.278 del Código civil), el hecho de que pór aquella
se haya tolerado durante veintitrés años la continua-
ción en la posesión de parte de tal terreno por el
vendedor, no impide, en modo alguno, a la Compa-
ñía compradora proceder ahora al deslinde y recabar
del vendedor deje a su libre disposición la parte del
terreno en cuya posesión continuó, pues para haber
vuelto a adquirir propiedad sobre el mismo por pres-
cripción, precisaríase haber transcurrido treinta años
con arreglo al artículo 195 del Código civil y sus con-
cordantes.

En consecuencia, si la Compañía procede al des-
linde y recaba este terreno, precisarían dejarle a su
disposición, y si en él plantaron árbples frutales, co-
mo lo hicieron sabiendo que ese terreno no era suyo,
y sí de la Compañía, nada pueden reclamar por ello,
dado lo preceptuado en el artículo 362 del Código
civil.

Si les interesa, por tanto, volver a hacer suyo ese
terreno pueden y deben solicitarlo así del Ministerio
de Obras Públicas, como dicen que proyectan hacer.

Mauricio García Isidro

1,768 Abogado

Fermentación de mosto
azufrado

Don Juan Bautista Pérez, Benejama (Ali-
cante).-«Me permito molestarles con la siguien-
te eonsulta: tengo unos 10.000 litros de mosto
azicfrado, el eual deseo transformar en vino, y
deseo me indiquen proeedimientos de elaborar-
lo y evitar que, una vez el vino hecho, se le
note el gusto de anhidro sulfuroso que, eomo es
natural, tiene el mosto azufrado.^

Para la fermentación del mosto azufrado pueden
seguirse varios procedimientos que, diferentes en
cuanto al modo de operar, tienen todos el mismo
fundamento : conseguir que el líquido, en el mo-

mento de tener que actuar las levaduras, contenga
una cantidad de gas sulfuroso libre que no impida
la acción de aquéllas.

Cuando se trata de fermentar grandes cantidades
de m^osto, es preferible desulfitar previamente el lí-
quido, poniéndolo en contacto, en caliente, con gran
cantidad de aire, en capa de muy poco espesor. Iĉ llo
requiere instalaciones especiales, de las que no siem-
pre se dispone, a pesar de ser algunas de extrema
sencillez. ^

:^l tener que fermentar cantidades modestas de
líquido, como en el caso de la consulta, puede ope-
rarse desultitando en un principio una pequeiia can-
tidad de mosto-un hectolitro, por ejemplo-, lo
que se consigue haciéndolo hervir a fuego lento, y
a este mosto, sin gas sulfuro5o y estéril, se añade
la levadura después de enfriado. Cuando la fermen-
tación está en plena a ‚tividad, lo que se conoce por
el desprendiiniento de gas carbónico, se le va aña-
diendo poco a poco mosto azufrado, en cantidad tal
que no se interrumpa la actividad de las levaduras.
Después de varias adiciones, y una vez lleno el en-
vase de líquido en fermentación, se puede ir reti-
rando parte de su contenido, para terminar la trans-
formación del azúcar, dejando espacio para añadir
nuevo mosto sulfitado.

Hay que tener en cuenta, pat•a fi jar la c,antidad a
añadir en las sucesivas adiciones, que el líquido re-
sultante• de la mezcla de mostos en ferrnentación
y azufrado, no debe contener más de un cuarto de
gramo de gas sulfuroso por litro, cantidad que cito
sblo a título de orientación, ya que, en deiinitiva,
parte del gas sulfuroso añadido se combina con los
aldehidos, formando compuestos que no perjudi ‚an
a la levadura.

EI rendimiento en alcohol de la fermentación de
un mosto azufrado es menor si no se desulfita pre-
viamente, por la aparición de las citadas combina-
ciones de gas sulfuroso }- aldehidos, formados estos
últimos a expensas del aztícar del mosto.

José MarZa Fábreg-rees

] ,7(^y ingenlero agrónomo

Molienda de restos
vegetales

Don Antonio Laso, Los Nav^lmor^les (To=
ledo).-«Le r2cego me inforyne de qué medios
podria valertne para moler pajas y h.oja de olivo.n

Es indispensable, ante todo, que la puja y las hojas
estén perfectamente secas para lograr molerlas. EI
sistema de molino má^s recomendable es el de marti-
llos, con ciclón recolector de polvo.

1.770
F.ladio Aranda Heredia

Ingeníero agrónomo
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La semilla PERAGIS es producto de la Casa RABBETHGE & GIESECKE, de KIEINWANZLEBEN (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 climatológicas normales, los rendimientos son de 120 y aún 170

tóneladas por hectárea.
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B I B L 1 O G R A F I A
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVI-

CIOS AGRÍCOLAS DEL MINISTERIO
DE ECONOMÍA DE PORTUGAL.-
Publicaciones del Seruicio Edi-
forial de Estudios, Información
y Propaganda.-Lisboa, 43.

Hemos recibido tres nuevas pu-
blicaciones, debidas a otros tan-
tos especialistas de la Dirección
General de los Servicios Agríco-
las del Ministerio de Economía de
Portugal. Dos de ellos, los núme-
ros 12 y 13 de la serie de inves-
tigación, se denominan : Azúca-
res portugueses : contribución pa-
ra su estudio (Açúcares portugue-
ses : contribuiçao para o seu es-
tudo), por el Ingeniero agrónomo
don Pedro MANSO LEFÉURE, y Ca-
fés tostados nacionales (Cafés to-
rrados nacionais), por el también
ingeniero agrónomo don ]. SILVA
WALV'oN. Eri ambos se recogen in-
teresantes experiencias, con gran
acopio de datos y documentación,
sobre los temas respectivos.

El tercero, de la serie de di-
vulgación, es un completo traba-
jo en el que el doctor Alfredo
de ARAU^o SERRAO se ocupa del
ualor alimenticio de la miel y su
aplicación en la terapéutica infar,-
fil (O valor alimentar do mel e a
sua aplicaçao na terapéutica in-
fantil).

WETTSTEIN (R.).-Tratado de Bo-
tánica Sistemática. - Un volu-
men de 1.039 páginas y 709 gra-
bados. Editorial Labor. Barce-
lona, 1944. - Precio: 140 pe-
setas.

Ha sido incorporada a la bi-
bliografía española la célebre Bo-
tánica de Wettstein, tan coneci-
da y comentada en el círculo in-
ternacional de esta ciencia.

En la parte general, el autor
precisa el objeto de la Botánica
Sistemática y su desarrollo histó-

rico. Después sienta los principios
de la siĉtemática filogenética, co-
mo base y fundamento irrebati-
ble de la serie natural vegetal. La
exposición, de una precisión cien-
tífica perfecta, está animada por
cálida argumentación, que traslu-
ce el entusiasmo botánico del ilus-
tre profesor de Viena. Como re-
fuerzo a su tesis poligenista, apor-
ta los descubrimientos más recien-
tes en el campo de la genética y
de la biología experimental, in-
cluyendo los importantes resulta-
dos obtenidos por su hijo Fritz,
que, como se sabe, recibió de ma-
nos del propio Hugo de Vries lo
que éste llamó su testamento cien-
tífico, y actualmente dirige el Kai-
ser Wihelm Institute fuer Biolo-

gie, en Berlín. Wettstein distri-
buye en la parte especial la serie
vegetal, con arreglo a su propio
método, que revoluciona y supe-
ra en muchos extremos la visión
engleriana, que tan profundo in-
flujo ha tenido en la botánica con-
temporánea y puede considerar-
se como la más perfecta de la bo-
tánica sistemática clásica.

En su clasificación establece
ocho troncos, y cada uno está
tratado con gran refinamiento de
detalles, puestos al día confor-
me los últimos descubrimientos,
acompañando el texto de copiosi-
sima bibliografía, que hace doble-
mente interesante este libro. Me-
recen destacarse : el capítulo de
los hon^os, puesto que acomete
su estudio con un criterio biolcí-

gico que le lleva a una exposi-
ción jugosa e interesante de este
importantísimo grupo. Un gran
número de figuras, en su mayoría
originales, debidas a una cuidadí-
sima selección hecha por el au-
tor, completan la minuciosa expo-
sición textual.

En el grupo de los helechos en-
contramos ]a importante novedad
de la extensión con que se tratan
los restos fósiles, especialmente
del devónico y carbonífero, en los

que juega papel tan importante
este testimonio inapreciable en la
historia geológica de la Tierra.

L a s gimnospermas, especial-
mente el grupo de las coníferas,
está expuesto con especial cuida-
do, aportando gran número de
novedades histológicas y propio
estudio de la ecología y biología
de estas plantas, que de^empeñan
tan importante papel en la Sine-
cología Forestal. La gran riqueza
de detalles de la parte gráfica ha-
cen de este capítulo uno de los
más conseguidos.

Las generalidades de las angios-
permas abarcan una exposición
acertada y renovada del concepto
de flor, orígen de este capital ór-
gano vegetal, proceso de la fe-
cundación, etc. Pero donde cul-
mina el interés de este libro es en
la exposición de la serie antófi-
tas, labrando materialmente los
grupos con el cincel más fino, de
modo que cada uno resulta una
verdadera filigrana botánica, de
c o r t e moderno y recientísimo,

puesto que siempre pone en jue-
go el parentesco con otros gru-
pos, primero criticando objetiva-
mente la naturalidad o artificio de
cada uno, para después apuntar
las razones morfológicas y los re-
sultados obtenidos con el método
serodiagnóstico.

Tiene gran interés la lista com-
pletísima de especies de impor-
tancia médica, farmacéutica, in-
dustrial, textil, química, etc., ci-
tando todas las especies de la flo-
ra mundial, de verdadera trascen-
dencia en este sentido, consi-
guiendo dotar a la botánica teóri-
ca de un carácter de aplicación
que da gran actualidad a este li-
bro.

La esmerada traducción, debi-
da al doctor Font-Quer y la lu-
josa edición de la Cas-^ Labor,
están en relación con 1a catego-
ría del célebre libro de Wettstein.

E. G.
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D1PU7:AClÓN PROVINCIAL DE BARCE-
LoNA. - Publicaciones diuulga-
doras de los Seruicios Técnicos
de Agricultura. - Barcelona,
1943.

Los Servicios Técnicos de Agri-
cultura de la Diputación Provin-
cial de Barcelona, continuando su
intensa labor divulgadora, acaba
de publicar dos nuevos folletos :
uno titulado Escuela práctica de
Agricultura de Caldas de Mont-
buy, en el que, con profusión de
fotografías, se indica el emplaza-
miento de dicho Centro, enseña:l-
zas que en él se dan, bases a que
se ajusta la concesión de becas y
reglamento de la Escuela ; y otro,
Viueros de uides americanas, de-
dicado, como su nombre indica, a
exponer, en caso de que el mer-
cado carezca de existencias con
garantía o los precios sean exa-
gerados, los cuidados y norma^
que debe seguir el agricultor pa-
ra producirse sus estacas, barba-
dos e injertos, siempre que dis-
ponga de terreno a propósito pa-
ra instalar su vivero.

EL CULTIVADOR MODERNO.-Revis-
ta mensual. Año XXVI1. Se-
gunda época. Número l. Bar-
celona. Enero 1944..

Vuelve a publicarse esta anti-
gua revista, que venía dirigiendo
con tanto acierto el señor Mir. El
primer número de esta su segun-
da época publica interesantes ar-
tículos sobre vitivinicultura, gana-
dería, patología, economía rural,
avicultura, jardinería, etc. Com-
pletan este ejemplar diversas in-
formaciones, conocimientos útiles,
así como las acostumbradas sec-
ciones bibliográfica, legislativa y
de mercados. '

AGRICULTURA saluda cariñosa-
mente a su querido colega y le
desea la renovación de los éxi-
tos que tuvo durante su primera
época.

VERONA (Onorato). - I m-icrobi
del suolo.-Editrice Danté Ali-
ghieri. Via Assaroti, 15. CTén^-
va, 1943.

Una nueva colección lanzad;i
por la editorial reseñada se con-

densa en el título de la miama,
«Los Textos del Agricultoru, y,
como su nombre indica, es una
serie divulgadora de gran interés,
en la que tratarán especialistas de
las últimas conquistas en el terre-
no científico. El número séptimo,
publicado, corresponde a la obra
que se reseña, de indudable inte-
rés.

E1 autor dedica el librito a los
microbios relacionados con la fer-
tilidad del suelo, presentando un
compendio elemental que, sin per-
der visión de conjunto, es al pro-
pio tiempo sencillo en su exposi-
ción, siendo tanto más su valor
cuanto que el número de obras vul-
garizadoras de microbiología agrí-
cola no es muy grande.

Los primeros capítulos recogen
toda la parte general del ciclo de
la materia y sus agentes transfor-
rnadores, dedicando algunos de
ellos a los correspondientes del
carbono, nitrógeno, fósforo, pota-
sio, calcio, magnesio, hierro, man-
í;aneso y azufre. En la segun-
^la parte trata de la aplicaéión,
ernpezando con el estudio de la-
bores y alternativas de cosechas
en relación con la población mi-
crobiana del suelo. Dedica varios
oapítulos a la microbiologia de los
diversos abonos, deteniéndose par-
ticularmente en el estiércol, resi-
duos orgánicos y enmiendas. Fi-
nalmente, expone una clasifica-
ción de «enfermedadesn de los
suelos, terminando con la fertili-
zación. con respecto a la flora mi-
crobiana, práctica de las inocula-
ciones y un bosquejo histórico so-
bre la nutricióñ vegetal y la ferti-
lización biológica de la tierra.

La obra comprende 82 fotogra-
fías y esquemas, incluídos en las
186 pá^inas de su teato, facili-
tando la labor propuesta por esta
colección, sue diriben los profeso-
rr^s Ciferri v Magliano.

S. Cx. A.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTI-
CA. - A nuario Estadístico de
1942 de la Zona de nuestro
Protecforado.-Un volumen de
500 páginas y 39 gráficos. Ma-
drid, 1944. Precio : 30 pesetas.

Una nueva publicación ha veni-
do a avalorar el estudio estadís-
tico de las aetividades producto-

ras de la Zona del Protectorado y
de los Territorios de Soberanía de
España en el Norte de Africa : el
Anuario Estadístico de 1942, edi-
tado por la Dirección General de
Estadística, afecta al Ministerio de
Trabajo.

Este Anuario de Marruecos,
segundo de la serie, es la sinteti-
zación de cuantas estadísticas so-
bre población, riqueza y activida-
des técnicas o administrativas se
conocen o han publicado de la
Zona del Protectorado, o se han
producido por Entidades o Corpo-
raciones de la misma.

En el preámbulo de la obra se
marca la trayectoria de este tra-
bajo, que queda precisado por es-
tos tres objetivos : inventario de

la población, bienes de produc-
ción y consumo, determinados en
valor y en unidades físicas, que
constituyen el capital y la renta
de la Zona en el momento pre-
sente ; volumen, desarrollo y efi-
cacia de los servicios públicos del
Protectorado, tanto los de orden
técnico ^ como los de carácter ad-
ministrativo ; desenvolvimiento de
la vida oficial y fomento y reva-
lorización de los recursos del país
y relaciones de intercambio entre

la Zona y España, con su inten-

►ificación gradual y creciente en
su aspecto numérico.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.^ER-
VICIO DE DEFENSA CONTRA FRAU-

DES. - Sección I .g : Semillas,
Frutos y Viveros.-Relaciones

de uiueros de árboles frutales,

uides americanas y especies de

sombra y ornamentación y de

horticultura y jardinería inscri-

tos en las Jefaturas Agronómi-
cas Prouinciales en I.° de ene-

ro de 1943.^ección de Publi-
caciones, Prensa y Propaganda.
Un folleto de 93 páginas con
tres mapag. Depósito : Librería
Agrícola. Fernando VI, 2. Ma-
drid, 1944: Precio : 2 pesetas.

Como complemento a la rela-
ción de casas dedicadas a la ven-
ta de semillas y tubérculos, pu-
blicado a fines del pasado año, la
Sección de Publicaciones, Prensa
y Propaganda del Ministerio de
Agricu'tura ha editado la relación
de viveros de árboles, vides, hor-
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tícolas y de jardín, confecciona-
da por la Sección l.a (Semillas,
Frutos y Viver.os) del Servício de
Defensa contra Fraudes.

HEBERER, H.-Evolución de los
orgunismos. - Gustav Fischer,
Jena, 1943.

Las materias tratadas en este
gran libro son : fundamentos filo-
sóficos de la teoría de las descen-
dencias, métodos de la filogenéti-
ca, medios comprobatorios bioló-
gicos de la ciencia de la descen-
dencia, morfología idealística y fi-
logenética, psicología e historia de
la descendencia, paleontología co-
mo elemento de investigación de
la historia de la descendencia, la
absoluta cronología de la historia
geológica como espacio de tiempo
de la filogenia, historia de los ani-
males, historia de las plantas,
genética e investigación de la evo-
lución en animales, genética e in-
vestigación de la evolución de las
plantas, teoría de la selección, do-
mesticación e historia de la des-
cendencia, el problema de los ti-
pos de la historia de la descenden-
cia, situacibn del hombre entre los
mamíferos, la historia de ]os fó-
siles del hombre, la genética de las
razas humanas v el fundamento
espiritual del origen del hombre.

Cada tema está tratado por un
especialista en la materia y cada
materia está escrita con bastante
detalle.

En resumen : se trata de un li-
bro de gran valor y elevación cien-
tífica, propio para especialistas e
investigadores.

J. R. S.

DELEGACIÓN NACIONAL DEL FRENTE
DE JUVENTUDES.-Cartilla Fores-
tal.-Departamento Nacional de
Publicaciones. Publicación nú-
mero 163. Un folleto de 16 pá-
ginas. Madrid, 1943.

En este folleto se dan normas
de carácter general sobre la for-
ma de implantar monte sobre un
terreno en el que ya no existan
restos ^ de la vegetación arbórea
que en algún tiempo deb ó cu-
brirle, caso. al que se aplica casi
exclusivamente el nombre de re-
población, con olvido de aquel
caso en el que quiere asegurarse

la supervivencia de una masa de
monte.

Los diversos sistemas de repo-
blación, formas de realizar las
siembras y plantaciones, transpor-
te de las plantas, etc., son temas
que se esbozan en este folleto,
cuya lectura interesa a todos cuan-
tos hayan de inetrvenir, bajo la
correspondiente dirección técnica,
en este único medio de revalori-
zar aquellos terrenos que no son
aptos,para el cultivo agrícola.

SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y RE-
NIONTA.-Reglamenfo del Regis-
fro-lVlatrícula de Caballos de Pu-
ra Sangre y Pura Raza Españo-
la.-Madrid, 1943.

Hemos recibido un folleto de
los Servicios de Cría Caballar y
Remonta, en el que se transcribe
el Reglamento del Registro-Ma-
trícula de Caballos de Pura San-
gre y Pura Raza Española, apro-
bado por Orden de 30 de octu-
bre de 1943 (B. O. del E. núme-
ro 307).

EXTRACTO DE REVISTAS

Informe sobre el arrepollado de la
vid en Champagne. - FERRí:,
F+ RAN40T y ^OYER.-BZdlletin de
l'Of fice Internationrzl du Vin.-
Núm. 159. París, 1943.

En un notable trabajo que los
•autores publican en el mencionado
Boletín, estudian a fondo la im-
portante cuestión del arrepollado
o court-noué de la vid.

Sus observaciones y comproba-
ClOne6, así COTr10 SUS COr1ClllSlone6

^ proposiciones de orden científi-
co y práctico sobre este tema, me-
recen la especial atención de los
viticultores y de los técnicos que
no solamente en. Frandia, sino
en otros países vitícolas, se pr^-
ocupan del estado fitosanitario da
los viñedos.

Como se hace observar en el su-
sodichó informe, no se habla de
un arrepollado accidental, enfer-
niedad parasitaria provocada por
1,^ acción de las heladas primave-
rales v tan frecuentemente obser-
vada en los viñedos septentriona-
les. ^Ienos se trata aún de la aca-

riosis de la viña, comúnmente de-
nominada en Suiza court-noué.

Se trata, de hecho, de una afec-
ción de carácter permanente, so-
bre la cual cualquier error de diag-
nóstico no es posible, y que ataca
la vitalidad de la viña, la cual
acaba, a plazo más o menos lar-
go, por degenerar y languidecer
de modo irremediable.

Estos autores observan con ra-
zón que la gravedad del problema
es recrudecida en nuestros días
por el hecho de las nuevas condi-
ciones impuestas por la filoxera y
creadas por la reconstitución del
viñedo ; constatan también que
este arrepollado de la vid es reco-
nocido por los especialistas e igual
por los prácticos como propicio a
poner en grave peligro no sólo la
producción, sino tarnbién, lo que
es mucho más grave, la duración
de las plantaciones.

El viticultor champañés com-
prueba que esta afección se afirma
cada día como la más terrible de
las que él ha tenido que conocer
hasta ahora, y ante ella se encuen-
tra totalmente desarmado, por lo
^lue está inquieto justamente.

Las observaciones recogidas so-
bre la transmisibilidad del arre-
pollado acusan los hechos siguien-
tes :

1.° ti na plantación ejecutada
con plantas sanas o presumidas
tales en un suelo antes contami-
nado es una plantación conde-
nada. ^

2.° Igualmente está condena-
da una plantación efectuada en
suelo virgen ejecutada con plan-
tas injertadas enfermas, cuya con-
taminación proceda indistinta-
mente del injerto o del pie, o de
ambos.

3.° En las plantaciones actua-
les, los focos existentes tienden a
extenderse en superficie con una '
rapidez variable, dependiente de
ser las circunstancias más o me-
nos favorables.

4.° Ningún tratamiento direc-
to de la enfermedad se ha demos-
trado eficaz.

5.° I^as re_constituciones pos-
teriores (viña sobre viña) están
destinadas a un fracaso cierto.

Estos datos permiten reflexio-
nar cuáles pueden ser en un tiem-
po más o menos próximo las con-
secuencias técnicas, económicas y
sociales de esta enfermedad.
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