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Editorial

La próxima vendimia

Bien distintas son las perspectivas para la uiticul-

tura en la presente campaña de las que se ofrecían

el ^asado año, y que desgraciadamente f ueron cum-

^liéndose, a 1JCSar de los re^etidos intentos ^ara eui-

tar las funestas consecuencias.

En términos generalcs, las cotizaciones de la uua

que se of reccn actualmente son a^roximadamente do-

bles a las de 1943, y aun en algunos sitios sutJeran

este porcentaje, a pesar de que se anuncia una bue-

na cosecha en casi todas las regiones uitícolas. La úl-

tirna dis^osición, ^or la que se otorga la exclusiua de

los alcoholes uínicos ^ara usos de boca, ha contri-

óuído ^oderosamente a eleuar los ^rccios de la uva.

Por otra parte, y a pesar de dificultades surgidas

en los últimos tiemt^os, parece nafural estar ^reueni-

dos ^ara una reanudación de ez^ortaciones de nues-

tros caldos, ahora casi totalmente interrum^idas. Esta

mejoría de ^recios, que /^rol^orciona la natural satis-

facción entre los uiticulfores, no debe tomarse, en

nuestro critcrio, como solución definitiua del ^roble-

ma vifiuinícola.

Insistirnos una vez más en que f iarlo todo única y

exclusiuamente al arreglo del problema alcoholero es

correr riesgos enormes, ejem^lo de los cuales se tie-

ne ^alpablemente en lo ocurrido desde la ^asada uen-
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dimia, en que ^or unas circunstancins o^or otras ha

experimentado el régimen de alcoholes variaciones

radicales con interualos de dos o tres meses y a ve-

ces menores, dando lugar a una inestabilidad en los

^recios de los vinos que trata de corregir la últirna

orden ministerial comentada.

Bien está lo conseguido para esta vendirnia. pero

sirva esa tranquilidad y relativo f ruto económico l^ara

abordar ^roblemas más hondos de la Vitiuinicultura,

iniciando de una uez en las zonas donde se /^recisa

una acción conjunta que ^ermita a los 1,roductores

paliar las crisis futuras que ^udieran ^resentarse.

Parte f undamental, más que com^lemento de lo

conseguido con la exclusiva ^ara usos de boca de los

alcoholes oínicos, está en estimular eI consumo na-

cional del vino; elaborar económicamente y a^roue-

char los subproductos, inclusive teniendo en cuenta

los nuevos horizontes que t,ara muchos de ellos se

^resentan, a base de las nuevas indusfrias de fermen-

ia^ión; todo ello, claro, está fuera del alcance indi-

uidual de los uiticultores rnodestos, a los que no cabe

más solución ^ara estar l^reveni^a'os que organizarse

rá^idamente y abordar estos problernas económicos

y técnicos, que constituirán la solución efecfioa y

duradera de sus ^roblemas.

511



LA BATATA EN LA ZONA SUBTROPICAL
DE LA PENINSULA IBERICA

POR

ANTONIO DE LA HUERTA
INGENIERO AGRONOMO

Intportarrcia.-llesde tiempu inmemorial, por sus

condiciones alimenticias, se cultivan la batata y bo-

niato eu la zona subtropical de la Península Ibérica,

sobre todo en la partc de Levante de la provincia de

Málaaa, siendo la zotia hatatera por cxcelencia ia

que corresponde u los pueblos costeros de los parti-

dos judiciales de Torrox y Vélez Málaga, eu especial

Nerja, luoar donde su criltivu ba sido, con la caria

de azúcar, la base de la explotación agrícola y en

cuya localidad se recolectaba la denominada «bata-

tillan, tan solicitada para confituras, estando en la

actualidad completamcute degencrada, por cuyo ruo-

tivo se puede decir que ha desaparecido 5u explo-

tación.

Como cunsecuencia de la Guerra de Liberación, e^-

te cultivo se extendió mucbísimo, y la dernanda de

tubérculos fué rnuy grande, dedicándose a su explo-

tacióu una bran superficie dentro de cada uno de los

pueblos de la zona strbtropical y en alguuos de fuera

de ella, ya que las variedadcs importadas, esCudiadas

y difrurdidas por el Centro de Criltivos Subtropicales

de Mála^a y su anejo el Carnpo de Experimentación

de Torrox, CllInl)ball las neccsidades de buc:nas ca-

lidadcs y muy productivas.

Hoy día se conocen la batata y el bouiato, sobrc

todo este último, en proviucias en las que antes no

se tenían noticias de este tubérculo, daudo ori^en a

nuevos mercados, ya que, debido a sus condicioues

alimenticias, ba sido plenatnente aceptado para el

consurno.

Cultivo.-El Convulvulus batatas (L.) necesita rm

terreno al;;o suelto, análogo al de la patata.

La plantación se realiza, en la zona subtropical, en

los primeros veinte días dcl mes de juuio y en sitios

fuera de ella, y por lo tanto rnás fríos, cn cl final de

la primera quincena del mes de mayo o algunos días

después, si hay peligro de sufrir una belada.

A1 suelo debe preparársele adecuadarnente, dándo-

Ic una labor profuuda y, por lo mcuos, u^ra urdina-

ria cruzada y muy yunta. Despué^ sc ba de d^^^^^•rru-

nar lo mejor posiblc.

Una vez el terreno en llano, se abriráu ^lu•i•u^, pu-

ralelos de una ancbru•a de 1,10 a I,°0 ulclros y cou

una hrofundidad aproximada dc Il,l:i m^^tru^. 5ubn^

este surco se ecba ttn hilo de bnen csti^rcul, quc lc

llene y, a partir dc la nlitad dcl cspucio ^^ompr^^ndidu

cntre dos surcos, ^c cc,ha la ticrra, lu ulilad a^•ada

lado, cou^titu^cndu así cahallun^^^, yuc lii^u^^u 1•n ^^I

centro el ya menciouado surcu Ilc^nu ^lc^ ^^>tic^n•ol.

En la cumbrera de cada altnorrón se ir.íu ba^•ie^u-

do unos boyos de U,30 tnetros de di^tan^^ia ; pcro ^i

el terreno es muy bucno y estaba csterc•uladu ^^n su

lotalidad, esta distancia quedu di, ►niuuída en cinc•u

o siete centímetros.

Troceada lu rama, sc procurará que t^•n^a, pur lu

mcnos, unas cuairo ycnras, y, doblúndolae, sc apu-

yarán en el boyo las dos ceutrales, dejando lati ex-

trcmas fueru y aprctúndula ^•uu un j^o^,u dc til•rra,

para qur sc Gje ►^n i^l .uclu, ► •onlinuandu, pur Ivl-

to, el boyo cn casi su tolalidad.

Se dará entrada por lus surcus al agua, d^•jaudu qu^•

los almrn•rones se calen bien, y, a lu vez, ^•uu uu ca-

cbarro sc irá cchandu a^ua en los huyus 1•u qui• est^iu

puestas las ramas.

Una vcz rcalizadas las upcrac^ion^^s dc «calar» (^^ ►u-

papar lu ticrra dc lu; caballon^^^) y«^^n^•harrear,^

(ecbar aaua en los hu^os), con las nlano, sc c ►upu-

jará la ticrru latcral dc cllos, apr^^táudolu y vulvicn-

do a quedar la cumbrera del caballúu ca,i comu

antes.

A la opcración anl^•rior sc la denomina «tapar»,

y después de ellu qucdu ya plantudu la r.una y cun

tierra suficiattenrcnte b ►ímeda cu ►•ima y debajo d ► •

las dos yernas.

En otros lugares en los quc se quiere rcalizar mú^

ligeramente la operacicín de plantución, y doude el
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^1óriendo Lucus ^^n la cun^Lrrra ^l^l ca-
hallón p:u^:^ I.^ plan^aciún pur ^•l ^u^^tudo

d^^l oi•ucharrro,,,

I'lantai•iún por el prucedimiento de c^cu-
^•ha^rrcu», culoran^lo la «pnnta» o «pali-

llo„ ^^n las huyas,

Detalle dc la pluntación por ^^I procedi^
micnto del «resfriadou.
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terreno es alao más fuerte, se labra hien, igaal que se

indiccí antcriorn^cnte, procedién^lose a contimi^ci^ín

a dar c:ntrada al anua liura ^juc ^^^ rnojr rl ^u ► ^I^^, a

cuya opcraciún ^c ]la ►ua « ►•e^friar^^.

Cuando la ticrra c^tá cn tcn ► I^^•ru, Icni^^n^lu mu^•I ► u

cuidado de qne uo ^e j ► ase é^lr, •c a^wra, ^:cucra!-

tnente eon arados adecuadoa, y ^^^ I'^irn ► an ► •aLz ► llon^^s

más bajos y aiu•I ► o5 qne lo^ quc ,c indicaron antc-

riormente para la otrn forn ► a dc ► •x^ ► lota^•iún.

L^ plantación se hace, ^encillamente, ►1^►ndo un

golpc algo latcrul cn el ca} ► allún ► ^un un<► aznda, y al

tirar I^ara un la^lo, ^lcjanilo una li^^nili^lur. ► . ^c ^uc^t^• la

rama, quedan^lo ^los o trc^ ycmus ^l^^l ►ajo ^lc ticrra, la

cual cae sobre la «punt^u, o^rl ► alillon al retirar la

herrarnicnta, resultando do^ o ► u ► a al exlerior. Mús

co ►•rieute, el iíl^imo ca^o.

EI primer proce^limicnlo es cl cl,ísico cu la zuna

batatera de la jiro^inci^ ► ^le Málaga, por scr ^,ta ^Ic

terreno haatante ^nelto v I ► asarse cl temh^ro rál ► i^ia-

mente.

En el interior ile la ^^c^1 de la cal ► ital mala^ue ►ia
se sióue el se^undo proc ►^dimieuto ; pero si se ha pa-

sado al^;o el c^jugo,,, las ►narras son ^ran ►]es.

Realizada la I^lantaciú ►► por caalquicrn de los ilu^

procedimientos, v despu ►^s de algún tieinl'°, aP: ►► 'ec'c'

rán, por ser éj^oca de calor, ^ntichas rilantas c^l ► on-

táneas, las quc darán lugar a una labra I^ara quitar-

las lo mejor posiLlc, r^^c•alzanilu ^c j^a^u las «h ► u^-

tas» que quedaruu en la cresta ^lel alu ►orrón cn cl

primer procedimi^^nto.

No hay qne 1► recihitar,c c•n cl ric^go, ^juc bien j,u^^-

de llegar a tar^lar hasta uu mcs, y si volvier^ui u sa-

lir alguna^ 1 ► i ►^rLa^ ac ^;ra q dcsarrollo, ,e quitarún

con la mano.

Duraute el ti ► • ►nl► o su ►•e,i^o no hay más ► jue re^;ur

de una manera li^era, .i ► ^ ►nl ► re ►^uc ^c nc<•c^itc, co,a

que in^licarán la^ hojas ^•ml^ezando a l^oner,^^ mu=tia:.

Cr^^cerú la ruu ► a _v cacrá ^obrc ]aa c^u•a; dc lus ^•a-

ballones, lleg^u^^li ► en al^uuo, ► •asos a la I ► arte ►]cl

surco por donde ^e riega, debieudo recu^erse cun lu

mano y colucar.^c en la l^arte alta del cab111ún, ^iues

si se dejara en el plan, l^ue,t^ ► s al^uua^ ycina^ ^^u

contaeto con la tierra húmeda, darían lu^_ar u un

enraizamicnto, ^^on I^erjuicio I^ara el t ►ibérculo, ade-

más de ]as diricnltades cn el ri^^^;o• Esta uperaciún se

1 ►ará las ^^eces que sean j^recisa^.

Cuando se ^ca que la 1^ ►atata 1 ► a llegado a su cuu ► -

pleto des^+rrollo, se cortará con una 1 ►oz, a ras ^le

tierra, la cit^► da rama, aj^ro^ecl ► áudola hara cl ga-

nado y procediéur^ose a la recolecciún del tu} ► c^rculu,

que será análogu a la ^lc la j^atata, es ^l^^cir, s^ ► ^•:íu•

dose con azadón de áavilanes y con cniila^lu ^^ara c^^i-

tar ► lai►os. ^;^ta reculeci•iúu ^e ^^eri(ic. ► ^eucru^wcalc

cn lu I ► riu^cru ^ji ► in ► ,enu ^lc nuvi^: ► ul ► rc; ^^^ ^I^^^•i ►•, ^ju^•

c^tc cultivu ^luru alrc^l^,ilur il^• ► u ►u^ ^•iucu n ► esc,, ^ir ►► -

Íungáuaosc lu estunciu dcl tubérculu aleuua^ v^^c ► ^.,

debido a situaciones especiules del inc ►•ca^lo.

En los lugares en donde el invierno ^c cuructcriza

por las bujas temj^eruturas ^le^uj ►arccc cl culti^^u; j ► c-

ro en aqucllos pertcuc^•i^:ules a la zonu ^ul ► truj ► i^•ul,

donde no se hiela 1. ► r^uuu, sc deja uua 1 ►ar^•cla si q

cortarla y, 1 ► or taul^ ► , ^in arraucar cl tuLírculu, y cu

el mes de febreru se I ► a^•^: ► n ► u j ► lantu^•iún cu lus u ► i,-

mas condicioncs quc la dc ju ►► io, ajiro^^c^^l ► au^lu la,

ramas que nu han aufri ►lo j ►crjuicio ulguuo ^luruulc

cl ticrnpo frív. Las I^alatus sc sacuu, y^ ►yncllu^ ^lu ► ^

no e^l^n averiu ►las ^e llevun ul ►nerca ►lo.

E1 objctu ile e^ta plantaciúu nu c^ cl ►le cuscel ► ar

tnLórcnlos, sinu tínican ► cntu el ublcncr grun cantiduil

dc rama para la pl.u ► tuciúq ^lcl ► nc5 du j ►mio.

LI desarrollo ►le clla se liace notar, g ►^ncrulmcnte,

eu cl tnes de al^ril, que c:^ cu. ►u^lu en ► j ►iezan a cur-

tar^c ^►lgunoa trozos o«j ► uulu^^,, a ►uncntandu I. ► raj ► i-

dcr c^u cl incs ^le ma^^u ^^ aún n ► ús r ► t cl de juniu.

Puc tantu, c^ lú^icu ► jue cl ^^ulur ^lc la «j^uulu» .^•;i

► uayur cuunto má^ cscusez ^lc clla I ► aya, y a,í, cu rl

me^ de abril c^ cuau ►lo ticuc cl 1 ► rc^•iu má5 ^•Ic^^a^lu,

^lisiuiuu^-cn^lu succ,i^^an ► c^ntc a u ►c^li^la ijue awu^^ul.ui

lu^ calore^, y, conw cuu^ ►:cuencia, cl nú ►ucro ► l^: «I^un-

t.► ,» ai^l^onil^le^ e^ más cle^a^lu.

l^:n el j ► ucblu ^c (;uín, ►Ic la 1 ► ro^^iu ► ^ia ^1^: Mála^a,

existe unu j^equefia bul^a ^le cuntcal.u•i^"^n, ^lonile ^^^

1"ijau l05 j ► rccius de la^ ul ► uuta^u j ► ara cl I^law ^Ic uua

semuua, y atcuién ►losc a cllus sc ^^cudcu ►^n tu^lu^ la=

lucalidu^le^ 1 ► rúxi ► ua^ u 1^ ► cal^ital.

"Lo^ ►a úe ctiltii•o.-I^:I boniatu ,c c^j ► luta no ^úlu ^•n

lu zona saLtrupical, ^iuo cn utras u la^ quc, j ► ur nu

puaerse conser^ar la rama, sc remitcu la^ uj ► uutasn u

«j ► alillos» dcs^lc la j^riu^cr^ ► , co ►no ya Lcn ►us ^lichu,

►]urante cl me^ de u ► ayo.

lIoy en díx se culti^^. ► cu ^•u,i to^lo cl liturul u ► edi-

tcrráuco y cu las j ► ru^^iu^•i. ► s ^lc C^ídiz (intcriur), (:úr.

dul ►a, Se^-illx, ete,

{^^rrie^lu^l<^,^.-E^ rau•u cu^•untrar en la a^•tu. ► liila ►] va-

►•ic^la ►lc^ indígcuas, }^ ,úlo ► juc ► lan, ►•uu . ► Iguua in ► j ► o ►•.

tancia, el Loniato cuju ^, ► ui ► y pu^•u, i^l blan^•u, 1 ► a-

Licudo ^le^al ► areci^lo caei cu ^u tolali^lud la Lutala

► lcl I ► aís, I ► ur .,u ►lc^ ► ^ncra ► •iún.

Las ^aric^la^le^ i ►ul ► orta^l. ►s y difun^li^las j^ur lu.^

CenU•os oGcialcs aarícolas ►le Málabu suu las aYelluw

,Íc ►•, ► •^•», uV^an ►•^' llall,^, ^^Uuul ► :y», «13i^ 5t ► : ►n .Ic ►•, ► •y^».

u'Criumj^lu^ y «Pu^^rtu Hi^•u» (vuloar ► u^•ntr cunu^•i^la

I^ur ^^Califuruiau^.

I'a^ctuo^ a úca ►•ril ► ir las Sci^ ^•ari^•^la ►lc^ i•xlrunj^•-
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I'lantariún d^_^ batata, en p^^ríodo de creimientu dc ran^a.
Ca^upu de variedades.

ras, cl «1^Iinine colorado>> tLoniato rojo) ^^ la «Batata

dcl paí^».

«^^ellot, Jer,t^^-». Hama ►nuy lar^a, del^,ada, ^er-

Cortando rama para proceder a la recolección.

^1^^ ^•laro, ^^o q ^etuas distantes. Hoja con tres lóhnloe, «Triumlth».--Kama no lar;a, de color verde cla-

t^^rminaila ^^u liunta. Tttbérculo mediano, ^^ou abul- ro. Hoja con cinco lóbnlos muv tcrntina^los cn hnn-

tumit^ntos a lo larl;o dc él, en forma venosa.

Piel lisa, amarillenta c int^^rior blanctt^^^o.

:^^^ado sc torna de culur atnarillo vinoso. 1';^

agratlable al ltala^lnr.

^^ Vancv 1[alln.-Tallo verilc La.^tauic ^^rttc-

^^olor an ► arillo ('ucrte ^- cltcriortn^^ntc nnos ra-

malazo, al^o roji•r.os y lto^^o mar^^ados.

al)ool^^^>».-'1'allo ^^cr ►lc claru, tnay largo,

Itoja t^on ires lúbulos casi rc^lontlo.. `1'ub•rcu-

lo mi^tliano, picl lisa, al ^o ja^^rratla, amari-

tlento-r^^jizo. l+:n el inierior, ^^rc^tna claro. Asa-

tlu t^^ ^to^•o ►lulce.

«liin^^ ^t^^ut ,Iersee». - - 'fallo ^^cr^le claro.

^1^^l^sa^lo, lar^o, con la insrrt•iGn ^lc los pe-

ilt^ncttlo^ ^^n cÍ iallo distanciados. Iioja do-

hl^^mcntc cscotaila, co q cl lúbul^^ ccntral tnás

lar^o que los laterales. '1'nh^^r^^nlo de piel fi-

na, c^olor a^n^u•illo-paja, al^o ^lc^formado, con

ner^iaciones li^,^^^rant^^ute presentadas cn <^I y estran-

;nlatniento en la ^^arie saperior, sic^ntlo ^^are^^i^lo por

^a forma al ^alahaeín. Interiormente cs amarillo-blan-

euzco. _^satlo ti ►^nt^ ^abcr harccitlo al anierior.

I?1 obr^^ro ^1^• Izi drre^^ha prepara la^ opnntas,^ o^^palillos»

rnrtando ran^a. y el de la izquierda separa el tubérculo,

una vez ^elr^riona^lu el golpe (elonl. Al fondo. lu< i•aballo-

ne: tin^paraidue para nna nue^^a plantui^iún.

. ^ ^ t^^ ^ : '., ;^ . ► s^^ .„so v no largo con los 1 ► otltín<^ulos de las bu- ^' ^^,

ja^ nttty pró^imos y^•asi licrpendiculares al

tullo. TToja entera, o caei entera, con cierto

l^ar^^ciilu ^^n color y aspecto a la del niclcin.

I^;s lu utá, acnsiblc al 1'río dc todas las ^ aric-

ila^l^^.. 'Cubérculo parccido a la batata dcl

ltaís, ancho, con piel rosa p^ilida y rojiio

en cl interior. A^ado es muv bueno de cu-

mc^r v dentro, cu c^tas cund^iciones, tienc uu
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Comparación de la producción de tubérculos y rama de di-
versas variedades de batata.

ta, ttn poco mayor el central, siendo las nerviaciones

de ella dc un color morado fuerte. Pedúnettlos lar-

gos y erguidos, verde en la parte inferior y morados

en la superior. Tubérculo muy alargado, con algu-

nos cstrangulamientos; piel fina blancuzca, lo mis-

mo que el interior. Asado es menos dulce quc la «Nan-

cy Halb>.
cPuerto Ricon.-Es variedad rtística. La rama, no

larga, es amoratada y poco gruesa. Hojas verdes, con

tonos amarillentos en bastantes de ellas; con cinco

lóbulos, cuatro muy pequeños y el central largo. Tu-

bérculo ancho y grande, piel amarillenta y el inte-

rior es blancuzco. Asado toma un fuerte color ama-

rillo-rojizo. Es muy dulce }' sabroso.

«Colorada del país» («Minine coloradau).-La ra-

ma, liarecida a la de la variedad anterior, aunque

más intenso el color rojizo, siendo muy larga. Hoja

con nerviaciones moradas en el envés, en su parte

inf.erior. Pedúnculo rojizo en el extremo superior.

Tubérculo colorado, con abultamientos, siendo el in-

terior amarillo-pálido. Asada es algo dnlee.

«Batata del país».-Tallo ve.rde grueso, con las in-

r as

ser^•iones de loa pedúnculos próxímas. Tu-

bérculos alargados, pelosos, con picl amari-

llenta, siendo el interior umarillo-pálidu.

Es ruuy sabro.^a.

Postcriortncntc sc hau traído a la 1'enínsula

la uYc •ua ^1^^ liucvon, «Manis», «h'ourne-

ra», «Canaria coloradan, «C:anaria blancun

y«A •narilla del Puís», qne están en cl períodu

de n • ultiplicación ya avattzado.

1 re • •ientetncnte ,e han recihido •lc los h,^.

taclo^ lfnidos uno, t •• b^^rcnlo5 dc u13 3ii».

«Picrso •tn, aSoi • tcbrn 1)u^^^^ •n^, «Trituuph 11,.

y «Yellow Strasaburgo».

Yrocluccidi • .-I!^s bastante variable, pues

dcpende del terreno, éjroca de plantacicín, va-

ricdad y cuidados culturalcs.

La rnedia en la zona subtropical puedc con-

siderar^c de 1 i a 18A00 kilogramos-I • ectárca.

expcriencias realizadas en el Campo de Expc-
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^ARIfDAD
Nancy Triumph Puerlo Yellaw âooleys Big hiniea Bafala
Hall Rico Jer3ey Srem (olorada Pa^s

Producciones por hectárea.

rintentación clc 111otril, hiju^^la del (:^^ntro d^^

Cultivos Snbtro^ • i^•ales de lVlúlaga, rcfcrcnlcs

a produccioncs comparativas de divcrs: •s va-

ri^^dade^, cn ^^on^licioncs corricnt^^^, 1 • au dadu

los si^aientc.^ r^•,,ultados :

PItODUCCI(1N DI^: RAMA Y TUBI?RCUI,I)

RAMA. TU6ERLULO.
Gráficos comparativos de producción de rama y tubérculos.

V^ \ H I H: U:1 U 1^: 5
H;A^IA ^ "I^IIIih:RCULU

ILn.;//a. ' (Irn.^lln.

1`cllnw 1Nr+r^^.. ... .. . . . . . :'1;3,7 '!119,:i
Nancy Ilall.^ ............. '!IY.i,O :3:31),U
I)oulry ... . . . . . . . . . .. . . . '_'I1,9 197,£i
13i3; Stc^i^ Jer^^^^^ . . . . . . . . . . ?2h,') 1^)3,'?
Triu^ui^h .............. . 175,5 _•5:3,'
Poer^o Rico ........ ..... 308,8 ^^+'?,I
11i^^ine colorad:^. . . . . . . . . . 307,0 1£3'),2
13aro • a País . ............. .i?8,9 4:3,1

SlÓ



AGRICULTURA

Con^licionr^s c^^^ mc^rcado y resisten^cia al transpor^e.

La l^rodncci^ín es asttnto importantísimo en general

cli^iéndose la varicdad ^ que más quintales métricos

dn ; pero no sólo hay que tener esto en cuenta, sino

también otros factores, como son los referenies a las

características qne presentan, para ser aceptadas en el

mercado, así como el aguante que puedan tener para

ser llevadas a lu;ares lejanos.

Las varicdadcs «Yellow Jersey», «Dooley» y «Bi^

Stem ,lerse} n son bastante parecidas : forma mediana,

pieles ]isas, dtn•as y resistentes a los transportes. F.s

dccir, son uhonitas» para ser aceptadas en un merca-

do y se pueden trasladar a lu^ares algo lejanos, sn-

I'riendo mny poco perjuicio el tubérculo. En los te-

n•cnos dondc haya pcligro de continuidad en la hu-

mcdad, están indicadas.

La a^Tancv I3a1b^ tiene bnen asPecto, muy producti-

va y agradahle al paladar; pero se echa a perder an-

tes que las anteriores.

La ccTriuniph», además de la dificultad para sacarla

por lo larra qne es, no tiene huena presentacicín, por

los estran^nlamientos, y no la creemos de ^ran acep-

tación en los mercados exi^entes. Tampoco tiene mu-

cbo aruantc ,y, por tener la piel fina, se rozan con fa-

eilidad tmos tnbérculos con otros,

«Puerto Rico» es la variedad más dnlce, pero el as-

Pecto suyo es ^ordo em m^chos casos, tendiendo a

óran desarrollo. Tiene poco a^uante v con facilidad

se estropea, por cuyo motivo no sirve para sitios de

hnmedad, ni para tardar muchos días en el transpor-

te. Es la más conocida y aceptada por el piíblico, para

asada, en la zona subtropical.

La «Colorada del País» o c Minine colorada» es mny

basta, con unos abnltamientos y piel íea, qne no tie-

ne por esas cansas gran aceptación, lo cual, unido a no

tener una gran prodncción, hace que el ptíblico ape-

nas la adquiera. Respecto al agaante, tiene los mis-

mos defectos ^ue el «Puerto Ricon.

La «Batata del País», dada su escasa producción, ya

no se cultiva, atmque sea muy aeradable para el con-

sumo.

Aplicnciones.-La rama sirve para alimento del ga-

nado, y durante la época de la recolección se resuelve

este problema, en la zona productora, casi exclusiva-

mente con ella.

El tubércnlo se emplea, en su mayor parte, para

asado, siendo consumido en beneral por las clases

modestas, por su precio módico y ser mtty alimenticio.

Algunas vcces se emplea cocido y, además, en di-

fere.ntes trahajos de confituras.

Las variedadcs tíltimametrte traídas de Norteamé-

rica están oricntadas a una aplicación forrajera.

Por iniciativa de la Dirección General de Abricul-

tura y del lnstituto Nacional de Investi;aciones Aóro-

nómicas, en cl Centro de Cultivos Subtropicales de

Málaga se han realizado, y se continuarán en época

adecuada, trabajos de laboratorio encaminados al co-

nocimiento cnantitativo de ciertos productos, que se

encuentran en los tubércnlos en diferente proporción,

segtín las diversas variedades, teniendo por su fin su

obtención indnstrial.
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I^^^^ ^^ l^„t^r^^

^^^ ^^<<^t ^^^^J
Por JESUS ANDREU
I N G E N I E R O A G R O N O M O

L;I lrt•oce^o de la pruducción agrícola exige tierra

ailccua^la. hucna^ ^^^ ►nillas, aLonos alrrolria^lo., lalro-

res oliortunas y, sobre to^lo cllo, uu bucn arricul-

tor. Sin él, la l^r•oilucción no l^uc^lc csistir; c• un

acto ^lc su coluntu^l, 1 ► t•oducto ► le ^u intcli^cnci. ► , lror

lo quc sn 1 ► crfcccionamicnto cs j,uru I. ► l^ru^luccicín

ante; clrie cualqnicr otro eleinento. F.1 tema c^ f^o^i-

l^lc ^luc no scn a^,rícola, hero cs ^lc intcr^^s lrara ^•I

a^̂ riciiltur v lu a^^riciiltnra, y sc Ic toca cou intc ►^ciún

un ^ ► uco malé^rola, l^or si tuviesc prol ► ictarios ►nás o

u ► cnu. Ic;;ítimo; ^ lo reclamascn con ohjcto ilc ^^a-

lorirarlu.

1?1 ^rcrfr^•ciona^nicnto 1 ► a dc con=i^tir ^•n ^luc las

!*cncracio ►► cs ^juc sncedan a la actual o^tcntcu cu tna-

vor n ►ímcro ^lc in^lividnos el conjuulu tlc l^rul^ic^la-

ilc^ ^lnc sc ^•onsi^lcran nccesat•ias hara Irii ► nfat• sol^rc

fa n^itiu•alcia : fortaleza física, i ►nnuni^lad contra I.»

^^nfcrn ► c^lu^l^•^. ^^ali^r cu to^lo n ► omc ►ttu, intcli^^cncia,

►nural corrccla. Cuanilo lo^lo= lo; cart ►ctcres ilc bun-

^la^l ^^ar^► i ► n fin ^leterminado se reúnan en nn in^li-

^ i^luo, ^c tcn^lr^í uu saperhombt•e en esa c^liccialida^l,

^luc no ^•xcln^^c a uu•as, pucs con frecucncia sc I ► a oL-

^^^r^a^l^^ cl ^i,or fí^ico y la uni^ersalida^l cu los iuá^

^^rui ►lc^ li ► u ► iltres. (:uando en Jngar tlc hucnas cttali-

^lailc^^ •c rciín^^u ^•n cl intli^id ►► o las n ► alas, ^c ticucu

n ► oi ► ^Iruu^, ^icn^lo frecuente que manificsten junta-

mcnt^• loda ^•lu^^^ ilc ^lebilidades y^lcfcctos.

i.f l^i^^ liac^•r l^. ► ra obtencr 1 ► omhres fucrlcs, salu-

^lal^lc^• iutcli^cutcs, con cxcclcnlc^ condiciuncs ► uo-

rale^'! I':I ^c ► na es ^le interés, pue^ ile^icndc ilc ^•I lu

^rau^l^•ia ^lc la naci^íu. 5c pucilc ^^crlcrtcc^•r a^ina

naciún iuut^ ]rol ► latla quc no si^,nili^lu^• n. ► ^lu ^ cu-

718

vos hahitantc.. lrailczcan hanil^r^^, iuiset•ia, l^r^tcs y las

^lcmás calamiduilcs l^r^^^iia; ^lc la llun ► aniila^l. I^;n cl

mismo icrrituriu, liun ► hres fucrtc. c intcli^;cnlcs liuc-

^lcn con^tiluir iina uaciúrt a^ln ► ira^la ^lcl rcao dcl

n ► nndo ^^us ^iuhlail^^rc. ^ i^ ir Iricn, no ^ra^ar I ► an ► lrrc

ni jiadeccr l^cacs, Icncr casas aco_c^lora. v fnn ► ilia^

fcliccs.

h:L tc ►na cs ^lclica^lu, uiin cuan ►lo no liu in ► l^c ► li ► lo
clue sea ► raia^l^^ cu al^^ ► ma. nacionc. ^ ^luc ^c I ► a^^an

httcsto cn ^ i:;or al^^irnas ► uc^li^las, cun o sin ucicrtu,

V(lllf' Sc ^l^a tl'atalllll) 1' Ill^^c.^ll^anllfl slll)CC t'f 1111^-

u ► o, con cl ánituo ^lc ^^livnl^nr lo ^^uc ^ca rculizaLlc,

v qtte sca aco ►ncli^l^ cl l^rolrlcmu lror cl in^livi ► luo ^^

ia socie^la^l, cn lu ^luc a ca^la ruu^ ^•orrc^lron^la.

Sc e,tú en la cr^^cncia ^l^• ^^ue cl 1 ► omLre se com-

liot•ta i^^^^ ► ni^ lu, animalit^„ ^luc nos t•o^lcan_ ^, lror to

tanto, lrara con,^^^,^uir lo ^^iic sca factihlc ^c rc^fi ► ic-

rc clue [cn!sa im rn•i_cn cun^cnicnlc, ► u ► a alin ► cnta-

ci^ín adccuada ilin•anlc to^la la ^i^la y con^licioncs ^lc

mcdio. ^lc antl ► icn[c cxtcrior. ^luc no contrarícn su

dcsart•ollo físico, intclcctual ^ tnoral.

Rcspeclo dcl ^^ri^^c ► t ^lcl indi^^i^lu^^r, nin^nna utra

1 ► rofcsiún conto la ilcl a^ricultur lrara disccrnir cla-

rumcntc lo ^luc cs ncccn.u•io Iraccr. l^;lc^it•, clc^ir con

acicrto. 1?c Ia^ l^lanlas n ► aís fraclífcras, con lo^ ca-

racleres clue ^fuicrc ^^crpctuar, oiNiene las •cn ► illa^

lra ►•a 1a co^ccl ► a rit ► ^irntc. I)r• los n;cjores 1 ► atlrc^, ,^in

ilcfccto ^isihlc, cunio ^a lu fncron rus asccndicntcs,

conscr^^a sns liijos ^^ara fulnros lia^lres si se ^lcs^u•ro-

llt^n conformc a sus ^lc^cos. Hcmhras ^• maohos, si

lrrocrcan conformc a sus cspcranzas, los conscr^^a ro-

^lcados ►lc cui^la^los; si fallan cu lo i^uc dcbicrun ha-
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Ilcr ^i(lo• los manda al matadero cr_ la prime^ra oca-

sitín. l^n l,ro^;rama tan radical nc cs altlicablc a la

espccic Ilumana, pero se delte exi,^ir dcl individno

que Ila,a los mayores esfuerzo^ en clcgir con acierto.

con^litut'cndo q n deber de la socicdad cl prr^porcio-

narlc los datos necesarios para que ptteda realizar la

clccciúu cun las tnayores pt•oLabilidades de éxito.

Asc^arado un bnen orinen, para obtencr el ^nejor

^rro^ccho dcl individuo sc hace necesario cl alimen-

t.n•lu convenicntemente dtn•ante toda ]z^ ^^ida. Se tie-

nc por [inalidad el obtener hontbres saludab}es, con

tmn ^^ida tan útil como oncda conseattirse. Estos es-

tudios han constituído una oh^^^sión de baatantes hom-

Itrc.^ (le cicncia en lo que ^a de si^lo, en los qne han

conscrtlido descubriritientos notablcs y aplicaciones

quc h<n^ librado a la Hnmanidad dc algunas de sn^

^rrande^ calamidades. Dc ellos han deducido ]o que

ahroximadamente debe comer nna persona normal,

cn cantidad y calidad, para asc^nrar la enerhía ne-

ccsaria ; la. cantidades dc Itrotcíuas convenientes _̂•

las vitaminas v sales minerales que reqniere.

F;sas cantidatlcs, nnidas a la consideracitín de qac

no se sabe todo sobre la ntateria, han ser^•ido para

determiuar, por ^rnpos dc alimentos, lo que las pcr-

sonas normales dehen cotner, segtín sn edad, condi-

ciones y medios cconcírnicos. Y como se tiene la sc-

^uridad de pisur ierreno firme, al^unos Gobicrnos

ltacen ^randes campañas dc propa;anda para quc

las personas cornan snjetándose al ré^;imen científico,

distin^niéndase en estc aspecto los Estados LTnidos,

país del qnc se transcr^bcn a continuación los cua-

dros de alimentaciún quc sc recomendaLan en dicient-

bre del pasado atio lltn•a familias de rectn•sos limita-

dos y para las qnc pucden considcrarse como fatui-

lias medias. En cualqnicra de los casos está ase^n-

rada la cantidad necesaria de principios nutritivos

digestibles, la calidad de las proteínas y las vitami-

nas y sales minerales que requiere el or^anismo. I•;l

plan para familias de la clase media comprende ai-

tsnna cantidad mayor de carne, hnevos, frntas y^ er-

dnras, qne l^troporcionan mayores cantidades de vi-

taminas y sales mincralcs; e^l de las clases más hu-

mildes comprende mús palatas, le^nmbres secas, ha-

rina y cereales.

(:antidades de alin ►entos qae sernanalntente deben cousumir los micnrbros de un^ familia

con recursos limitados

(:I, ^tiEti 1^ CA1TIllADES DE ALIIIE^TOS POR SEM.A\A

t O)IPO\F:\'I'I:^
Patatas Legumbrr± Anrnnjas, Ilnr[alizas nlras Ilue- (;arnes ' Aceites :lztírai

DF: 1,:1 F•.1\III.I ^ LI^:CI-IG v, .^,ePS limones verdes ónrtalizas

v
.^rr^ y Ilarinns, ^

cerealee
v.

'^
v.

z ióntatrz^ Y
[omates

o amarillas I
fnttas

^c,sr-naus ....-.._ . .. ......

/Cilorrnmos l^ilo^rmm^s A^ilorrnmos ICiln;.^ranros ICi[ogranxos I /^'ifo^ranzos /^"' /.'ito^ramus
I

ICi(o^rmm^s ' I"iln^,ranzns ICilorernrnna

^111119:

/iB 9 Q /? n7P,tiP.S.. (i.360 0,?30 - 0.910 0.680 0.230 :i 0,06(1 0,2:30 0,030 0.030
De Í u 3 años .. ^+,5-}0 O,aS(1 - 0,790 0,689 0.450 5 0.'?30 0.080 0, I l0 (I,UbO
1)e ^f u ( ai(os . . ^+, ^^+0 0.680 O,OIíO 0,680 0,680 0,650 5 0,^+50 0,910 0,170 U.'?:30
/)e 7 u ) airos . . 4,5f0 1,139 0,060 0,680 0.680 1,180 5 0,680 1,130 0.280 0.'?30
Ue 10 rt l:^ nrtns .. 5,950 1,360 0,060 U,bRO 0,680 l,l'30 5 0,910 1,+80 0,3^0 0,'^80

111ncltat•Ints:

l)e 1.3 n 75 niros .... :^,^50 I.:^9(1 0, I 10 0,'r)0 0.630 1,13(1 0,910 1.820 0,400 0,280
Ue 16 n ^^0 nicn.c .... 4.5^0 1,360 0,11(1 11,790 0,630 l,l'30 0,910 ].590 0.3-FO 0.230

11ujt•rt^s:

Con poco traGnjn. . . . +.090 1,36(1 l,l?0 0,6F>0 6800 I 1,130 ^ 910 1 590 0.3-i0 O :i->n0
Con murho truhnju, . +.'J00 1.8'>O O.3^O o.b8o

,
0.680 ', 1. ^ 30 ^

,, ,
0.910 '?.I60 0"+,>0 0,3-t(1

SedPrttn rias.. . . . . . . . -+. 090 0,910 11,110 (1.681) 0,680 1,1`3(1 ^+ U,91(1 1,1:30 O. a+(1 0,340
/'.nt^arn^adns. . . . . . 6,360 0,91f1 (LI?0 0,910 0,9L0 1,130 It I, 1:30 1.;3(i0 0.3^0 0.280
Cnnnrlu . . . . . . . . . . . 9.: i30 1, 820 0,1'0 I,:36_' ],:36? 1,590 0 i 1,130 1.a60 0, 3-10 0,^>80

^luchncltos:

l)e 1:1 n /5 ni,ns . . . . 5.a50 1 ,<i!0 0,2a11 0,^9(I 0_910 ],360 .^ 0.')10 'r 2?0 ^ 0.510 U,3^+0
/)e l(i n :^0 niros . . . . :i,^50 ?.'??U O,a-+0 U.790 0;^10 1,360 .i 11,'>lU 3.180 ' 0.6'>0 Il,a^l0

Ilombrv^s:

Coa trabnjo mndernrln 4,5^0 1,8^?0 0,3-10 0,680 0,680 1,130 9 0,910 2,160 0,450 0.340
Cor, lrnñnjn f((P,te.. . ;).-tJO 3.I80 Qa50 0,680 0,680 1,i30 i 0,910 4,090 0,7^0 0,3^0
Sedentarin.r. . . . . . . . . ^,5#0 1,360 0.1?0 0_680 0,680 1.130 -► 0,910 ],590 0.3^0 0.3^+0
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Cantidades de alimenlos ^^ue semanalmenlc deben consumir los n ► icu ► bros de un<t Gtmili: ► media

CLASES Y CAN'CIDADES DE ALIMEN'COS POR Sh•MANA

GOM PONL;NTES

I)F. I,A FAMILI^1
Parnlav

LI?CI[I; ,

i ir:^r ^^.^a

Le^umhrev

:CCaY

fAarnnjuv, ^ Ilnrfuliina Otnta ^ Ilue- C^irnev
IiU^ouea vr^rd-e hortaliuiy vny ^ Ilarina^,

.° u aniarillrrs ^ ' ^iescadu^ cereal,^v
tomntea , frwas - -

Ar-r.ilov ' Ar.ócnr

^" V

hrewav duÍcos

Ailozr¢ntos AiLo^irtnros f,ilo .̂,rantos Aila^,rumni .A^." A^ila;qramns Aifogrnmos Ailn^ramns L^ilnC^ramn.c

liitos:

Ue 9 a [2 meses.. . . 6,360 (1.230 - 0,9JO 0.680 0,`?30 ; (1,(I(í0 0,'^a0 0,1).3(1 I),OaO
I)e 1 n :1 airos . . . . -} ,:i+l ) (l, ^a0 - O,H00 (1,910 0, 910 t^ 0.'?:3(1 9.:i?O ll, I I11 0,(1b0
Ue -F rr Fi añns . . . . 4,5#() (1.570 O.030 O,Gt30 O.U10 U,910 6 0,+:^0 11,790 (l, 1711 0,_':3(1
Ue ? a 9 aizos . . . . 4,5+0 O,910 0.030 ^ 0.6ti(1 U,910 1,36Q (í O.b80 I ,0'?(1 0,2t30 l).2:30
L)e 10 a 12 años .... 5,+.i0 1, I :30 0,060 0.8(lfl 0,910 1,:3(i0 0 0,910 1,360 11,:3+(1 (1,:3+1)

11uchachas:
I ^

/)e 1:3 a 15 airns . . . . ^.45O l.:i(i0 0.060 O.^SO(1 0,910 i 1,360 6 1,1a0 I.t3'30 I 0,3?0 ' 0,3+0
De1Ga20niros.... 4,.;+0 1 _:360 O,ObO (1,3(111 I 0.910 ^ 1.360 (r ^ I,1a0 1.3t,(1 (1,3^0 ^(1,`?80

1\lujc•r^s:

Con pnco trabnjo. . . . +,090 1,130 0,110 0,910 l,$90 1,£3'?(1 I ,1311 1.:360 0, 3•+Il 11,34(1
Corr ntucho trabojo.. -F, 990 1,790 0,1?0 (L910 I _590 ^,050 1 1;3(1 1,F330 I (1,+0(1 (l,:S+(1_
Sedentarias . . . . . . . 4,090 O,910 0,060 0,'110 1.590 ],13^?0

,
1,1:30 l (130 0,280 o,a^O

/.ntbarfizrz[Íp.S. . . . . . . 6.:360 0,910 0,060 ],1:30 1;H^_>o ] , ii'l0 G
,

1,`':^0 1,130 0,:3+(1 0,:34(1
C'rrnndo . . . . . . . . . . . 9,^30 1,3^i0 0,110 I,390 1.R20 2,050 6 1.3(iO l,laO 0,3+(1 O,3-í0

Jtuehuchos:

De13a15años.... 5,45(l 1.:^90 0.110 (1.910 1.:360 1,820 1,1:30 3.0+0 ( 1.-):^O 0.3+U
1)e 16 a 20 ados .... ^;4;>n ^^.n+o a ^su (^'l10 I ,360 l .ti^0 1.1:30 '?,7'30 (1,:^^U 0,:3+(1

I luutbres:

Cora trnhnjo mnderado 4,^4(l l,afi0 0,110 ^I 0.')10 1,i90 1, ft20 5 ' 1.3611 ^3.0^0 0,-F: ^11 0.:3+(1
Con lrabnjn fieerte.. . 5,450 '?.5O0 0,2:3(1 ' (1.9iU 1,590 2,27U 5 I ,:ilrll :3.8(^(1 0, 7+11 11.3+f I
Seríen t a rrns. . . . . . . . . 4,^+0 1.1:30 ^ O.110 ^ 0.910 I,S90 ],330 5 I,I:311 1,3(i0 ll,-+Oll 0,:34U

OBSERVACIONES.-En la cantidad de leche se deberá contar la que se consumo en forma de queso, leche condensada
o en polvo.-EI tocino, el sebo y las mantecas se deben contar en el grupo de «Aceites y Grasas».-El pan, reducido a la hari-
na que lo produce, se computará en el grupo «Harina, cereales», al que corresponde también el arroz.-En aAzúcar y Dufces,^
se incluye la miel, los caramelos y el azúcar consumido con otros alimentos.

Estos cnadros no se exl ► oueii 1 ► ara qne quien los lea

c^tmhie su régimen de alimentación en cuanto los co-

nozca. Se dan a conocer para dne las persouas cu-

riosa5 observen las dilcrencias entre lo quc sc cou-

stune en sas casas y lo qne aconsejan los científi^os

t^n alirornt^ción htunana del país de procedencia.

Salta a la vista la ^ran cantidad de leche que 1 ► res-

t•rihen, qne tiene como contrapartida la moderación

^lt^ la^ cantidades de carnes, hescados y lenumbrc•5

sPCas. }+;xiste, igualmente, aversión a qne se consn-

ma deniasiado azúcar o dulccs, por estar dcsl^rovis-

1os de vitaminas y eales minerales. En el mismo or-

tl^n de considerat^iones, ^or presentarse esas tíltimas

snst^mcias en frutas y vcr^luras, ce las sostiene Sit^nt-

hre cn el mismo gratlo de imprc^eindibles.

Fstos puntos de vi^ta tlt• lo^ científicos son sumu-

mente interesantes para la agricnltura, porque en

rran parte acaban por imponerse, y la prodncción

tiene qne ir adaptándose a ios cambios de consutno.

Los ejemplos más 1 ► alpaLlcs los hentos visto en lo que

va de si^;lo con ]a ]eche v las naranjas, cuyo consumo

siempre va en anrnento, porqne los médicos, princi-

palmente, han a^•onscjado de nna manera ^eneral que

sc coman más nnranjas v se tome más leche, lo mis-

mo qne ocnrrc c•un 1^.^ t^tuates, ^onsidcrados conto

la. naranjas dc. las clascs modestas,

I,as normas ►lt^ 1«s ^it^ntíficos no satisfarán se^,n-

ramente a las ht^rsonas ^ne se en^nt^ntran con ma-

yor prestan^•i<t y ma^,nifrr•cncia con hc^hcrG ^bnltados

y abdomcn salit^ntc, ni tam^oco a las ^nc ticm^n el

or^allo dc su 1ín^a cslilizad^, dnc ^nisit^ran reducir

a sn^ hnecF^•it^is, ílrxil ► l^•s v df^smontahlt^s, liara ho-

tlr^r ^nard^r ^n las horas dc desc•:mso c^n «nnc hetitc

hoitc an sommt^il». T,^s f^nntos de vist.l dc uml ►os rrn-

Itos de persones son di^lintas de 7as del t•ir•ntífi^o, qne

se propone, esencialmente, el ase^nr^r nna vida lar-

;ra con plena ca^acidad ^le trabajo.

Resta lior r`onsidcrar el medio cxtcri^r <tl hombre.
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1)c^ ►le yur nttce =^• I ► ace j ► reci^o el res^uardartlu dc

la^ inclc ► ucn ►•ias quc ^^u^]icran 1 ►erjndicarle, limj ► iar-

Ic, inculc:u•Ic la nccc^i^lad dcl asco, alintent^trlc a sn^

I^uru^, cuidar =us enfermeda ►le^ y c^-itar clne las a^l-

qnicra.

H;I a ►uliicntc tuural cn qae viva y con lo^ qt ► e ^tuc-

du mluciouur^c ticncn quc ^er los aprol^iados; ^u

1 ► tn•cr^ ► c^ lan nccesaria cunto la dcl aire que tiene

quc rc^l^irur. l• lixv ^lnc in^trairlc, tuan ►larle a la c^-

cucla liaru ^luc ci ► an^lo scha Icer ahr,ciida lo qne cu ► t.•-

tituvc la naci^ín v lo quc hay en el mundo cntcru,

^^or ^i su; cncrbías fucran un ► lía ^uficiFntc^ 1 ► ara

^•onqtti^tarlo.

^I'o ►lo c^to c, ►m: ► labor larga, un<t obra qne ^c

acaba ^lc^^^u^>> ^lc los vcinte o^cinticinco ai► os. la

tluc cm ► ^tituvc cl funilamcnto dc iiuc •trt prol ► ia vid^ ► ,

v 1 ► ara ^alir ^ictorio^o ^e hac:e preciso partir dc tu ►

huen orircn y^i^-ir ^olicitos tle laá ohligacionc: ►jur

i ►nhonc d ► aranlc tantos años. 'Canto debcr hncdc ►juc

llc^^ue : ► cans.+r. Por eso alguicn ha dicho ^lne ^-s

m^ís meri(orio ^cr ori^;en dc q na estirpe noble ^uc

I ► credarla.
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POR

i^ , ► r^ „<<^ _ Ile.,rrt^., I,,,,^^
^uímico colaborador del l. N. I. A

. . . . .
u>>carnos t^emlio atras en esta m ► sma Hev ► sta un

traahajo sobre la ohtcnci^ín ^le elisolncioues conccn-

Ir< ► ^l^ ► s ^Ic á^•ido cílrico ^i^u•a, a 1 ►as^^ de ja,ros dc li-

nuín, aci^lificar vinos, sul ► li^•ndo así la falta dc áci^lo

►•ílrico cristalizado, ^^uc ^cncraln ► cnte no se cncacn-

tra cu ►•I mcirado, v cn caso a[irmativo, sc cotiza a

^ ► ri•cios casi ^ ► roliil^ ► it•i^o, ^ ► ar^► la cnolo^,ía.

La a ►licióu ►Ic áci^lo cílricu ^ ► los ^inos iicnc ^^or

finalidail pt•incipll su estabilizacicín eon t•eshecto a

las dniebras Férricas, m:ís que proc« rar ele^-ar s ►t por-

eentaje de acidez. Para elcvar la acidez fija dc los

vinos se emplea el ácido tártrico.

Los ácidos no volátilcs quc contiene e1 vino v, por

lo tanto, los qae constitnvcn lu acidez fija, son : los

úcidos tártt•ico, málico, snccínico v láctico. Los dos

^^rimeros se encuentran ya en el ^nosto; el tercero

cs ^^rvxlncto de la fcr ►uentacicín alcohólica, y el úl-

timo ^^roce^le dc fcr ►ncntacioncs sccnnden•ias oca=io-

na^las ^^or infecciones bacterianas.

La ►l^•tcrminaci^ín ^^or ..c^ ► arado dc cstos ácidos, eu

lo.^ análi.5is tlc los vin^^s, no cs ^rráctica corriente, ►le-

Li^ln a i^ne, ^^ara ai=larlos, ►lcbcn enthlearsc métodos

li^► stantc difíciles v, a^lemás, lior^^ne el á,•ido ►jnc se

^^ncucntra cu cantida^l n ► t ► y suj ► et•ior sobre los dcmás

^ ticnc niás in(lncncia en su cali ► l^► d v est^► bili ►lad. es

el áci ►lo tártrico. Yor esto, en ]os análisis corrientcs se

^lctcrminan ;lobalmente los ácidos fijos y se da la aci-

dcz total cxpresada en gramos de ácido snlfúrico por

litro.

i22

IIasta el 1 ► rc^cntc, en el concchto ► le aciili^r. ► le ^in

vino se tomab^► la aci ►lez vol^ítil v la aci^lcz Gja, o

scan la acidcz cluc dahan los ácidos volátiles ^juc ^ ► a-

saban Por destilaci ►ío y la acidez quc daLan los ^íci-

dos ^Itae qucdahau cq la caldcra. Sin cn ► ha ►•^o, hoy

en día ya es corri^-nte iener cn cucnta, cn cl conce^ ► -

to de acidcz dc uu ^ino, su acidcz actual o ^^If, ^^or-

qne se ha demostrailu ► juc ►lc ella dc^endc la cslri^c-

tnt•a de un ^•ino, su co^npot•tainicuto ^lnruntc ^^1 cn^^c-

jecimiento, su cah^ci ►l. ► d de alterarse jror ^luicl ► ras, su

poder clarificante y, sobrc todo, lo ^l ►ic se ha llanu ► do

su índice patognústico, o sea la jros^ibilitla ►I dc sufrir

infecciones microbianas que .le canscn r ► rof ► utdas al-

teraciones.

^Vo vamos cn cstc ^irtíc ►► lo a exhlicat• tlu^^ cs ^^I ^ ►1)

o concentraciún ^le ioncs ^lc hidró^eno; ha^tc cun in-

dicar que el ^ ►iI no ► lc^^► cnde en aLsoluto ^le la aci-

dez cuantit^rtita, sino ^lc la acitlez 1 ► olcncial, o sca

que los ácidos scan lucrtcs o débilcs ^^^uc l. ► q en-

tralidad tieue un 1 ►ll =;, la alcaliui^lad sc ► ni^lc ^ ►or

j ► T^I stzperiores < ► 7 y la aci^lez ^^or infcrior,^., a 7.

Cuanto rnás hajo cs cl 1^H de nn vino, ma^^ur es la

resi,tencia a las infccciones roicrobiana,. I'ar. ► ^^uc iui

viuo ofrczca ^;arautías ►lc cstabili ►latl ha ►l^^ ^^rc,c ►uar

tnt j^IT inFcriot• a 3. 'I'o^los los tíci ►los fijoc dcl ^^inu son

ácidos débiles, ^^cro cl más fuet•te de cllos c^ ►^l áci-

do tartárico. La u ►licicíu de ácido tartárico a un ^^inu

baja su pI-I.

Rn la cosecl^a de 1943 se obYuvieron en muchas zo-
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nas cspa ►ola^ mostos de bajísima acidez total y, por

lo tauto, de pH elevado, Los vinos que se elabora-

ron con estos u^ostos han estado por esa causa eu

constante peligro de infección bacteriana, ]o que ha

obligado a los cosecheros a ele^•ar la acidez fija de los

^ inos con adiciún de ácido tártrico cuando han que-

rido ascourarsc dc su conservación.

F;I ácido tártrico ticuc actualmcnte gran dcinanda

qtte el ácidu tát•trico cristalizado. tal comu :r fahrica

en Espa ►a, cs un producto de gran ptu•eza ; prro tan^-

bién el tartrato cálcico podría obtenerse suGcicntc-

mente puro partieudo del bitartrato potásico.

Se funda este procedimiento en que el tartrato dc

calcio adicionado de ácido sulftírico da ácido tártrico

y sulfato dc calcio.

Es uccesario eiuplcar la cantidad cxucta dc ácido

111CKOOIIGAN1Si\IOS QUE ONIGINAN G\Fl?I1^^IL.D,^UI^S

Dl^ L05 VINOS PRInCIPALI^9ENTE CUANDO GS7'OS S01^

POBfIES EN AC1D1?%

Jlicodnrniu acetr

(Fermento del n^rio)

I^ér'mento niaililrco

(a^ridulcr)

para la cxportuciún, lo que hace que su precio rc-

snltc c:xeesivameute clcvado para emplcarlo en vinns

dc pusto, tanto ntás cuando cste aiio ha habido cn

í^stos una intensa baja en la de^nanda y en la cotiza-

cióu dc los prccios.

F.sto nos indujo a eusayar en la Estaciún de Viti-

culU^ra y Euolo^ía tle Villafranca del Panadés la aci-

dificaciún con el empleo de tartrato cálcico en laóar

dcl ácido iártrico cristalizado, hacieudo uso de q nu

técnica parecida a!a emp1cadu en la prcparacióu dc

disoluciones conceutradas de ácido cítrico.

L?ua condicióu primordial es disponcr de tartrato

cálcico muy puru. En la Estación Enoló^ica disponía-

tnos de una cautidad bastante notable de tartrato dc

calcio puro, provinente de la recopilación de ]os pre-

cipitados de tartrato de calcio en los análisis de ma-

terias táriricas por el método Carles. Naturahneute

l^^ennenro de los rri^n.^ rue^tus

I^énnenlo d^ !n grasa

(nhiln^iu)

sulftírico para de^cumponer cl tur[rato de calcio, y me-

jor pccar por dclccio, pues, de lo contrario, adiciona-

ríamos al viuo ácido sulftírico n^ineral lihre, trata-

miento prol^iliido por la lev_ .

Rcalizados los cúlculos a base de los pcsos molccu-

lares dc los productos que ittter^icnen cn la rcac-

ción, resulta quc por cien kilos de tartrato dc calcio

cristalizado se necesitan 52 kilos de ácido snlfúrico.

Tenicndo en cueuta que. es tuás cúu^odo u^cdir ^u-

ltíwencs ^Itte pesar, y que vamos a eutplcar ácido sul-

fiírico de 66° Beattmi^, de riqucza igual al 93,3 por

100, cuyo peso específico es igual a 1,8351•, la r<mti-

dad de ácido sttlfiírico en volumcn scrá igual a?8

litros.

Pot• cúlculo, tatnbién se obticuc la cantidad dc áci-

do tártrico que pneden dar los lU0 kilos de tartrato

cá.lcico, que restilla ser de 57,^ kilos.
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De todo ello se deduce ^ue, por cada 2^0 rramos

de tartrato ^le calcio 1 ► or HI. de vi ►io, se elcva, apro-

xiinadan ► cut^+, la uci^lcz 6ja dcl vino en 1),3;i hor li-

tro, calculada en ácidu sulfúrico.

l^nsava ► uoa el hrocrdimicnto ^•n un cuj^aje de uno;

^1U HI,. dc vino bluuco.

He u^luí cú ►no 1 ► ruccdimos. (lulocamos et^► uua por-

taderu ►lc l(1 kg,, dc [ar[ralo dc calcio y a^licionamo^

50 litro5 de a^ua. Poco a pocu, y agitando, ^ crtimos

:i,^ k^;, dc ácido sulf ►írico comcrcial de 66" l3caumé

desar5cuia ►lo. Continuamo^ a^ilando durantc n ►edia

l ► ora y lo ccl ► amus loilo al viuo. Al cabo de ccinti-

cuatro liura^ dc r^^liu.,^ ► , lo trascgamos.

Damu^ a cuntiuuaciún el resultado obtcuidu con ► -

j^aran^lu Iu^S análi^i^ rcalizados antes y desjiu^`^^ del tra-

LaYILC[1lU :

AN"19iS ULSPCICti

Alcohul ^•n voluinen ';;^ 11,^° 11,2"
Acidrr Iulal rn ti0^11 , . 3,6 1,1_
,^ti _. _ ,3,s 3,11
5ulfatu^, ^ramo; pur IiU-u _ U,7 0.7
1cid,•z vulá^il, Lrauio^ ^^ur lilru 0.81 0,78

Ca^ sulfurosn lotul. _^runn> pur li^ru 11.2'15 0295

IIabía quc ;o^pecl ► ^u• una elecaciún en la caulidad

inicial de ,ulfatos qu^^ coutcnía el ^^ino; ^icro, dc-

hiilo a la ^ ► oca tiolahili ►lail dcl ^tillalo c^ílcicu ►^n ► nc-

►lio alcol ► cílicu, 1 ► ncdc uh^cr^^arsc cluc la ca ►► ti^la ►1 ^1^•

^ulfatos periuaucció ticu^il ► Icmcutc la n ► i-iua.

F'u cambio, liajú sc ►► ^ihlcu^cnlc cl ^^II, faclor in ► -

^ ► or^ante paru lu bucna couecrvaciiíu ^lc los vinos.

Para cl cálculo dc la., ► nauil ► ulacioncs ucidiui^^t ►•icas

da ► no^ a continuaciún c.^u; ^latoa :

l^r.;L á^•ido ^ulfúricn - 1,53 ^r^.íL b^•iilu ttírlri^•n - 1,42
^rau^u^; L á^•iilu rílri^•o.

5iu cn ► I ► arnu, la aci^lcr aclual il^•I .í^•idu ^•ílricu c;

utu^ débil; I^cru, en c•an ► Lio, :^ulul ► iliza la^ ^alc, fc-

rruea^ v, I ► or lu ianto, c.titabiliru i•l ^^ino ► •o ► itra lu^

quicbras f ►^rricas. }^a l^rcfcrihlc c ► ul^lcar cl úci ►lu túr-

irico, duo c^^ nn ácido ► nú^ fucrlc, I ► :u'a acidifi^^ar lo;

vinos j^ara ^^rc^crvarlus ^•uutra la^ infrccionc, n ► icru-

bianas.

Cabe, pncti, cousc^; ►► ir nnu aciilili ► •aci^ín túrlrica ► lc

los viuo^ tiin cn ► ple.n• ilirc ► •ta ► n ► •nlc ^•I úi•ido tárlricu

^^ri>laliza^lu.

/^;l Li^eir oir^o,-,I. J. Gára^e.
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<<< ^^^^^^^«^^,^^^^r
.Jiit^^nrei^o ^L^rditu^nu

I+;S lu zulla una planta que fib*nra a la cabeza en-

trc las forrajcras hor la cantidad y calidad de su rcn-

di^nicnto. Ticuc el incouvcuicute de su área redu-

cida, pnes iínicamente se dcsarrolla en la re^ión dcl

uaranjo y partc baja de la dcl olia^o y, ,obre to^lo,

cn zonas prúximas al mar, sin duda pur Ja funcicín

mi^deradora dcl agua. ^uega un papcl muy importaic-

tc cn Ici alimentaci^^n dcl ganado caballar.

h;s, como la alfalFa, uua plauta muy a propú^ito

para formar pradcras teinl^orales, con cl Iin de scr

aprovccbada^, bicn scgáudulas o pa,tándulas dirccta-

mente por el eanado, con la ventaja de ser de ^r^ut

reudimieuto en secano.

Pertenece a la familia dc las ecPahilionáceas,^ y c.^-

pccic ^cHedisarum (^oronaricnu Ln. }+;a cuuocida vul-

garmente, adeniás de con cl uumbre de zulla, con ^ 1

de esparceta de Espa^ia. 'Cienc dos v^u•icdades : unu

aiana, de llores blancas y poco comtín, y la oira dc

llores rujas, que es la más extendida y dc la quc no^

ocuparemos.

Lu znlla es espontaínea eu la parte niás meridioual

de l+;spaiia, en el norte de Africa y en las islas l3a-

lcares. Su raíz es fusiformc, muy rau ► ificada, y Ileaa

a desarrollarsc basta metro o metro y uicdio dc pro-

ftmdidad. Sobrc c:lla sc dc^arrollan eu gran cantidad

los tub^^rculos radicales, quc cou sus bacterias, fijradu-

ras del nitrúgeno atmosférico, tanto rendimiento pro-

porcionau a la agricultura. I^xaminadu esta raíz con

dctcuimiento, se ob5er^an, ade^nás de los tubérculus

radicales, unas expansiones blancuzcas, eu forma de

bojas elípticas. Estos apéndices radicales, una v^cz

mucrta la planta, dejan en el terreno una cavidad

recubierta de sales calizas; dc; aquí que se les haya

atribcúdo el papel de eliminar el exceso de cal ab-

sorbido por la zulla cuaudo ésta vegeta en un terrcno

donde este eletnento pt•edomina. También se crec que

puedan teuer el fin de aumentar la superficie de ab-

sorcicín y, por tanto, de que la planta se defienda

mejor de las sequías. Lo probable es que estos apén-

diccs tc»aau u la vez iiitlucucia rc^uladora dc la cal

y de absorción, pues es planta que se de(ieude muy

bieu eu terrenos muy calizos, estaudo comprobadu

que, a inayor desarrollo y niímero de estos ap^^ndices,

mejor es su vegetación, incluso en terrenos muy ^ecos.

Los tallos son ondulados y llcxuosos, salicudo muy

desparramados, dando luáar a que al final de su des-

arrollu la planta sea casi rastrera. Alcanzan de 0,90 a

dos mctros de laroo.

Las hojas son coinpuestas, imparipinuadas, con tres

a cuatro pares de foliolos elípticos, pubescentes, so-

bre tudo eu la basc y los m^írgcues, 1o qne 1es da nn

aspecto blauquecino característieo.

La inílorescencia es una espiga, de for^ua ovoideu,

y el colur de las ílores varía desde el roju intcnso al

blanco rosado.

L`1 fruto es una le^umbre articulada, con dos a cin-

co articulaciones circulares espinosas, encerrando den-

iro de cadu compartimenlo una semilla. Esta es re-

niformc, de unos dos milímetros de diámetro y dc

tma coloración rojiza amarillenta. La semilla descas-

carada tiene color blanco amarillento.

Clima.-Ya bemos dicho las zonas en quc mejur sc

desarrolla : en parte de la región del olivo y en la

del naranjo y estando, sobre todo, próximas al mar.

Los peores enemigos de la zulla son el frío y la hu-

medad excesiva por agua esiancada. Comu regla ge-

neral, puede decirse, aunque no de un modo abso-

luto, que no resiste temperaturas por bajo de cuatro

grados centíorados, siendo muy sensiblc a los cain-

bios bruscos. Germina a los 1'2 ó 13 ;rados, lo que

hay que tener en cuenta para la siembra, con objeto

de que cuando lleouen los fríos ya se encuentre algo

desarrollada y pueda defenderse. Ya hetuos hablado

de su resistencia a la sequía, por lo que es planta que

va bien en climas secos; pero si la sequedad es gran•

de, su rendimiento es poco.

Suelo.-Dado el desarrollo que alcanzau sus raíces,

necesita suelo profundo. Del estudio de la eomposi-
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c^ión de la zulla, y por la experimentación, se acon-

seja su culti^•o cn terrenos arcillosos, y aún más en

los arcillo-calizo^, que son los ►nejores, hasta llegar

u l05 muy calizos, aunque en éstos decrece rápida-

mente su prodncción, prohablemente por su escasez

de potasa, c^lemento dt^l due esta planta e^ ►nuy exi-

^ente.

Siencbrn. Co ►uu heino^ ^lichu auterior ►nente, la zu-

Planta de zulla. Ob^érven^e cus potentes raí^•^•,^.

lla es muy sensihle a los fríos, por lo que es conve-

niente la siernbra temprana en el oto ►io; esta sien ► -

bra es prefcrible a la úe 1 ► rima^era, por ser inás se-

;ura, p ►^es si esta última estación es poco lluvios<1 y

la evaporaciún es grande, puede darse cl caso ^le que,

por no tener el terreno suficiente humedad, la plan-

ta ^ue nazca vegete mal.

La siernbra se 1 ►ace a voleo, empleando semilla

vestida o desnuda, es decir, sin envoltura. Puede ha•

cerse, o bien suln ^^ a^ociad. ► i^un uu cercal ; c q este

caso se paede ^le^•ir quc c, ^•u^i iudisj^cusaLle cl u^u

de se ►nilla desnu ►la, cou ufijetu ^e que cuan ►lu llegu^^

la época seca esté suficicnteii ►eule desarrollada ^^ar. ►
^ ►oder defenderse de la 1 ► lunlu cou la cuul vivc. La

cantidad de semilla a eml ► Icar j ► or 1 ►ectúrca, i•uau^iu

se siembra sola, es de 8U < ► lUU kilo^ran ►us, ,i ^•.

vestida. F,mplcaudo setnilla ►lesuuda, Lastu cun ►u ►u,

1^ kiloeramos por hectárea. 5i la sicnil ► ra es a,u-

ciada con un cereal, puede desccuder esla c^nlidu ► 1

►le semilla desnuda hasta unos cinco kilo^run ► us 1 ► ur

hectárca, seoúu los casos, inás o menos fa^^uralile,.

Uesde luego, e^ i ►nj^resciudible parn cl ó^ilu ^lc la

siembra que cl terreuo donde se haga tenga la Lactc-

ria especí[ica ^le c^la planta, 1 ► ucs casu cunlrariu uu

privaría, sien^lu ^^utonce^ ►►ecesaria su i ►w^•ulaciún,

con tierra j ► ru^enicnte ^le u ►i buen zullar, cogi^la se-

^^ar^uido uu 1 ► uco la de la superficie y en cuntidu^l ^i^•

'?I)0 a-^OU kiloarun ► os j ► on c^ct^írea, cuaudu uicuu,.

Dado el pe^^uc •o taina ►iu ^le lu se ►nillu, lu si^•^nbra

debe Lacerse n ► ezclada cuu cuv^ua, hara ^luc la rej^ar-

ticióu sea má^ pcrfccia.

Cotno laberc^ j ► rcharaturiu^, j^ara la ^icn ► bra ^Ic

oto ►io basta uua labor 1 ► ruLuu^u y desl ► uí^s sc ►nbrur,

cuando la tierra, co ►no coneccucnci^ de lus lluvias u

^ ► or pases dc grada, cst^ desn ► euu•r,. ► da, cubri^^ndol: ► cou

q na rastra. N:^ ► uuy imj ► ortantu ^juc la ticrra csté ^uuy

^lividida, para que quede en cuntucto c•uu la scinilla;

si no, es neces^u•iu un pase ^1^^ rulo. 5i la sie ► t ►bra ^c

1 ► ace en primavera, debc de darse una labur dc ^ ► 1-

zar, una binu y carios 1 ► a,c^ do gra^la, antcs ^lc scm-

ln•ar. h;n caso dc asociaciún, ^c ^lan las l. ► Lores ^ ► ro-

pias para la si^^u^Lra dcl cereal, y bicn irm ►c^li: ► tamcn-

tc después dc scml ► rado é^tc o bicn de,jiuís ^lc naci-

^lu y enraizado, se siemUra la znlla, cnbriíndola ^•^^n

una rastra. La l^ro[undi ►lad a quc debe ^luedur lu ,c-

milla es dc uuos tre^ cenlí ►nelros.

Exi^te la creen^•ia, en l^urtc 1'uu^la^la, ^1^^ ^^ue la sc-

milla de zulla ui^ccsita dos años pura g^^r ►niuar, y elli^i

es dcbido a quc lc cs nccc,uriu uua ciert^ ► a^,uu ► uluciún

de calor. Así, se I ► a oLs ►^rvuilu ►lue en lo: ^^aíti^^s cáli-

lidos se hued^^ rehetir ^^l cnlti^o ^lc zull^► y al a ►io si-

^uieute cerenl, deshué^ zulla, y a,í su^•csivu ► n^•ntc•, Y

es qne la sen ► illu ^le est^► ^ilaula, ul c^ ►cr 5ul ► rc cl w-

rreno, a consccu^^acia de lo^ fncrtes calorc.^ ^lc e^slas

regioues, ree^o^;e la eantiilu ►1 ►le ►•ulor ij ►► c I ► • ►•s n ► ^cr-

^^aria, v cn ]as hrimera^ ll ► ^^^ia^ uacc . ► suriaila cun ^^I

^•ercal, produc•i ►^n ►lo ttn Luen zullar xl año si^uictu ► ^.

Por el. contrario, c^u los paí^^^^ rocnos cúliilus csta rc•

co^^ilación dc calur uo ,c v ►^rili ► •a, l^ ecmill. ► hcrn ► inu

en muy hequeiiu cautidail y> ^rur tanto, I ► a,ta ^^I ,^•-

^undo a ►io, en c^ue cl númeru de calorías 1 ► a sido cl
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suficiente, no se verifica la germinación, y de aquí la

creencia de que autes hemos hablado. Como conse-

cuencia de este hecho nació la idea de emplear la se-

milla desnuda, puesto _que al ser desprovista de su

envoltura se ahorrarían las ealorías necesarias para la

apertura de ésta y la germinación sería más rápida,

como, efectivamente, sueede. Pero lo que da buen

resultado, y comprueba cuanto llevamos dicho, es que

introduciendo la semilla, ya vestida o desnuda, eu

agua ]tirviendo, durante cinco minutos, la germina-

ción a los doce días es completa. La inmersión debe

hacerse en un saco o en un eesto y cuando el agua

ha sido previamente separada del hogar.

Cuidados culturales.-Ordinariamente no se le dan

cuidados especiales a la zulla; solamente será nece-

saria la supresión de las malas hierbas, por medio de

alguna escarda. Si va asociada al cereal, cuando se

escarde éste, y al año siguiente, cuando quede otra

vez sola.
Es conveniente aplicarle algunos abonos, que gene-

ralmente son superfosfato de cal, cloruro potásico y

yeso o cal. Las cantidades de cada uno variarán, co-

mo es natural, con la clase de terreno; así, en un

terreno calizo no será necesaria la adición de cal, y,

en cambio, habrá que forzar la cantidad de cloruro

potásico. Si el terreno es arcilloso, habrá que sumí-

nistrar poca potasa y aumentar la dosis de superfos-

fatos y cal, y si el terreno es muy rico en materia or-

gánica, será preferible el empleo de escorias Thomas

al del superfosfato. Como en las fórmulas de abonos

es una equivocación el dar una fija, por las variacio-

nes que hemos expuesto, en cada caso particular, por

medio del análisis de la tierra y la experimentación,

se llegará a las más adecaudas.

Lugar en las alterncitivas.-En las alternativas de

ar^o y vez que se siguen donde esta planta nace es-

pontánea, se cultiva un año el cereal y al año siguien-

te la zulla ; después se rotura el terreno y vuelve a

sembrarse el cereal, y así sucesivamente. Esto tiene

el inconveniente de que la producción va disminu=

yendo y de que el cultivo cereal se va haciendo cada

vez en peores condiciones, por lo sucio que de ma-

las hierbas se va poniendo el terreno. Es preferible

ponerla entre dos cereales y asociarla con el primero

por medio de siembra, introduciendo también un bar-

becho, con objeto de limpiar los terrenos. En Jerez

de la Frontera se sigue esta forma de alternativa con

gran éxito.

Agrovechamiento.-Puede ser en forma de forraje

verde o de heno. En verde puede ser, o segándola o

pastándola directamente ; pero en este último caso,

dado el gran desarrollo de esta planta, se desperdicia

gran cantidad de forraje, por lo que no es aconseja-
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ble. Si se da en verde al ganado, es conveniente que

no sea sola, sino mezclada con un alimento seco, co-

mo, por ejemplo, la paja. Si se da en forma de heno,

la henificación no presenta ninguna dificultad. Debe

segarse rápidamente, poniéndola bien extendida, pa-

ra que la desecación sea pronta y suficiente. Se Ie

dará el menor número posible de manipulaciones, y

éstas con cuidado, sobre todo al revolverlo y al car-

garlo, con objeto de perder la menor cantidad posi-

ble de hojas.

El momento de la siega es cuando las flores están

1) Plantas con inflorescen• Paletas de raíz de zulla :
cia.-2) Semilla. a) paletas vivas; b) pale-

tas en descomposición; c)
tubérculos.

formadas y antes de que las inferiores se hayan con-

vertido en fruto; sin embargo, aun en este caso, las

come bien el ganado .

El heno d^e zulla ea muy aromático, muy nutritivo

por su escasez en materia grasa y de muy fácil con-

servación, siendo de un valor bastante aproximado

al de Ia alfalfa.

La relación nutritiva puede llegar en casos de una

buena henificación hasta 1-. El únieo inconvenien-
4,5
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te de eate heno es que el ganado no aprovecha las

partea bajas de los tallos, por su excesiva dureza, pu-

diendo llegar esta pérdida en algunos casos hasta el

20 por 100. Este inconveniente se evita triturando

el heno antes de darlo al ganado, en cuyo caso el

aprovechamiento es total, según hemos podido com-

probar.

Producción.-Siendo planta bisanual, el rendimien-

to en el primer a►o es nulo ; de aquí su asociación

con los cereales. En el segundo año se puede tomar

como media la de unos 20.000 kilogramos de forraje

en verde, que suponen unos 5.000 kilogramoa de he-

no, por hectárea. Esta producción puede conservar-

se, en prado de hulla sembrado, hasta el tercer año.

Accidentes y en f ermedades.-Como ya hemos di-

cho, su peor enemigo es el frío, sobre todo si es acom-

patiado con cambios bruscos de temperatura. La plan-

ta segada y rebrotada es más sensible que la joven.

La humedad excesiva o estancada en el subsuelo ea

otro de los enemigos de la zulla, pues al no poder

la planta extender y profundizar sus raíces, crece ra-

quítica y dura poco.

Le atacan varias enfermedades criptogámicas, de

las cuales las más importantes son el Erysiplae martu,

que se presenta en las hojas en forma de un polvo

gris-blancuzco por el haz y de una mancha blanco-

amarillenta por el envés. Esta enfermedad puede lle-

gar a producir en aiios liúmedos daño de mucha im-

portancia. Otra es el Uromyces apiculatus, que pro-

duce unas puntuaciones parduzcas en las hojas, eo-
bre todo en las inferiores. No existen medioa econó-

micos de combatirlas; siit embargo, la primera se

atenúa con azufrados, y la segunda, haciendo desapa-

recer las primeras plantas en que se nota la infección.

Entre los insectos no hay ninguno de importancia ;

produce algún daiio la cigarra (Ephippiger), al roer
los tiernos brotea y las ltojas.

El que está tomando un incremento grande en la

región de la provincia de Cádiz es tm moluaco : el
caracol (Helix), que hoy ya produce daños de consi-

deración, por la cantidad de talloa tiernoa y hojas

que consume. No creemos que haya poaibilidad de
combatirlo más que adelantando la siega, para heni-
ficar rápidamente, y a continuación, un pase de rulo

pesado; quizá dieae buen reaultado no segar todo el
campo, sino dejar lineas de forraje verde, a las cua-

lea acudiría el caracol para aeguir eomiendo, y una

vez retirado el heno, rulear estas líneae, con lo cual

creemos se matarían en gran cantidad.

Consideraciones finales.-Queremos hacer resaltar

la inmensa utilidad de esta planta como íorrajera, ya
que produce enormea beneficios, jugando importante
papel en la alimentación del ganado caballar, mular

y asnal en las regiones donde este cultivo ha podido

ser implantado.

Para la agricultura ha sido una planta que ha l^e•
cho posible el aumento de la ganadería en terrenos
que por su naturaleza y sequedad nunca liubiera aido

posible explotarloa de eata forma. Da muy buenos
rendimientos; es un forraje de muy buena calidad;
fertiliza enormemente la tierra, no sólo por el nitró-
geno que aporta durante au vegetación, sino por la
cantidad de residuos orgánicos que deja aobre las ca-

pas auperficiales del terreno que tomó de las capas
profundas, donde rara vez llegan las raíces de las

otras plantas cultivadas.
Ea de producto seguro, con pocoa gastos de cultivo,

pues casi no son más que los de recolección. Deja el

terreno en excelentes condicionea para la planta que

le siga, ya que sus profundas y potentes raícea, al

deacomponerse, facilitan su aireación y la mejor en-

trada del agua, llegando ésta hasta las capas del aub-

suelo, donde, acumulada, sirve de reserva en un año

seco.

Zulla.-I3ojas, inflorescencia, frutos.
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INGEN[ERO AGRONOMO

Las grasas y aceitea desempeñan en la actualidad

un papel tan importante en la vida económica de los

pueblos, bien sea para la alimentación o en su ca-

lidad de elementos eaenciales para muchas induatrias,

que todo lo que tienda a estimular y mejorar su pro-

ducción ocupa un lugar preferente en la atención de

los Gobiernos.

Por el hecho de ser España el primer país del mun-

do como productor de aceite de oliva y proporcio-
narlo de excelente calidad para el consumo, no hay

ni que pensar en que cualquier otro pudiera cum-

plir tal misión, ya que, además, su superioridad res

pecto a otras grasas vegetalea comestiblea ae ha com-

probado práctica y científicamente, hasta constituir

el prestigio que goza en el mundo. Según Luigi Set-

timije, «una grasa es tanto más saludable para Ia

alimentación cuanto más ae aproxima su constitucion

a la del cuerpo humano, y se proclama al aceite de

oliva como el que mejor cumple con eata condiciónv.

No oeurre lo miamo cuando a las grasas se les ha

de dar otro destino menoe eaigente en su calidad. En-

tonces será de interéa la producción de algunas que

puedan cubrir lao neceaidadea d® muchac induatrias

que las requieren, y entre ellas ha de tener un pues-

to en nuestro país el aceite de girasol.

Por el Ministerio de Agricultura se publicó una or-

den para el incremento de eate cultivo en lae provin-

cias de Cuenca, Guadalajara, Tolcdo, Palencia, Va-

lladolid, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real,

Albacete, Córdoba, 5evilla, Cádiz y Huelva, con lo

que se le proporcionó actualidad a esta oleaginosa,

desconocida por completo bajo este aspecto en nuea-

tros campos.

Han sido principalmente los países europeos del

Este los que, deficitarioa en la producción de grasas,

vienen explotando desde hace bastante años esta plan-

ta, con la doble finalidad de utilizar sua aemillas dí-

rectamente para el consumo u obtener aceite, al que

dan numerosas aplicacionea.

En Argentina, la industrialización del cultivo del

girasol, y el estar llamado a desempeñar una impor-

tante miaión en la economía de aquel país, ha origi-

nado un notable incremento en la superficie que a él

se dedica, que en la actualidad pasa de las quinientas

mil hectáreas.

En Eapaña se le conocía únicamente como planta

ornamental, y con frecuencia se veían girasoles en jar-

dines o huertos familiarea; pero fueron las circuna-

tancias creadas por nuestra guerra de liberación las

que, en ciertoa lugarea y ante la escasez de alimentos,

obligaron a pensar en buscarle una mayor utilidad

que la de adorno, y la planta, que hasta entoncea

sirvió únicamente como recreo a la vista, pasó a pro-

porcionar al consumo humano sus semillas o apipas^,

nombre con el que vulgarmente se las conoce.

Fué la provincia de Cuenca (y en ella el partido

judicial de Taracón) la que más superficie dedicó a

este cultivo. En pueblos como los de Horcajo de San-

tiago, Almendros y Torrubia del Campo, pasaron de
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doscientas las hectáreas que en cada uuo se le dediccí

en el año 1941.

Es el girasol una planta de fácil aclimatación, ya

que su cultivo se extiende desde el sur de Africa

hasta el paralelo 50 de latitud norte. Su ciclo vege-

tativo en España es corto : desde los primeros días

o+'ar^tedac^ de A^°^^rztina

^^ri®da^ d^ ^uertce

1

Semillas ( tamaño natural) de las dos variedades de girasol cul-
tivadas en la Granja Agrícola de Zaragoza.

de abril, en que pueden realizarse las siembras, has-

ta finales de septiembre, fecha de recolección. Es re-

sistente a accidentes y enfermedades y sus numero

sas aplicaciones hacen interesante su cultivo.
No tiene grandes exigencias en cuanto a suelos, y

únicamente los excesivamente compactos, que retie-

nen mucho la humedad, presentan algunos inconvc-

nientes para el desarrollo de la planta.

Sus principales características botánicas son : raíz

muy desarrollada y penetrante y tallos gruesos, aca-

nalados, llenos de una sustancia lechosa y ásperos,

por estar provistos de pelos. De tamaño, pueden al •

canzar hasta cuatro metros de altura. Las buena-

variedades para la producción de aceite son lae «uni

florasn, o sea con un solo receptáculo, y es aigno d•

degeneración el que aparezcan varios en una misma

planta. Las aemi.llas o«pipas» son aquenios de co-

lor blanco o gris, surcados de rayas más oscuras.

Esta planta se suele poner en terrenos frescos de

secano, en los que se consiguen producciones que os-

cilan entre 400 y 700 kilogramos de semilla por hec-

tárea.

No se conoce en España ninguna variedad con ca-

racterísticas fijas, y en la Granja Agrícola de Zara-

goza se han ensayado, en regadío, dos: la que de-

nominamos de Cuenca, por tener en aquella provin-

cia su origen, y una importada del semillero Kilgru-

man, de la provincia de Córdoba, en la Argentina,

]lamada «Kleinn.

La diferencia esencial entre las semillas de estas

dos variedades estriba en cuanto a au tamaño, forma

y color. Son muclto mayores las de Cuenca y algo

más redondeadas. En cuanto a coloración, y por la

forma de estar diapuestas las eatrías, aparecen como

más blancas las de la variedad «Klein». Mil aemillas

de Cuenca pesan 140 gramos, mientras que las otrae

solamente 85. El peso del hectolitro ea de 29,5 kilo-

gramos para ]a primera y 32,5 para la otra. Las dos

variedadea son unifloras .

Las aiembras se realizaron en los primeros días del

mes de abril y a marco real de metro, colocando en

cada golpe tres o cuatro aemillas, con lo que en esta

forma se emplearon, aproximadamente, por hectárea

cuatro kilogramos para la variedad nacional y trea

para la de Argentina. Se tuvieron las semillas a re-

mojo en agua durante unas horas, antes de aembrar-

las, para ablandar en esa forma su tegumento, duru

y reaistente, que contribuye a dificultar au germina •

ción.

En cuauto a cuidados, se le dieron las escardas ne-

4

- --,
..a_.^-4'

. - . .

Tamaño medio de girasoles de las dos variedades

cesarias para tener en todo momento el terreno lim-

pio de malas hierbas, y cuando lae plantas alcanza-
ron una altura de 15 centímetros, se procedió al acla-
reo, dejando en cada golpe una aola planta, la máe
vigorosa. El niímero de riegos suministrados fué el

de cinco, todos ellos antes de la floración, que tuvo

lugar a mediados del mes de julio. Teniendo en cuen-
ta el gran tamatio -y peso que llegan a adquirir lae
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cabezuelas y la altura de loa tallos, es de gran im-

portancia el aporcado, contribuyendo con él a facili-

tar un mayor arraigo, .que da más resistencia a lae

plantas, que tienden con frecuencia a avolcarsev.

La recolección se inició a primeros de septiembre

en la variedad americana, cuando sus tallos tenían

cuatro centímetros de diámetro ^y una altura de un

metro cincuenta. La de Cuenca, que venía algo más

retrasada, se recogió a últimos del tnismo mes, mi-

diendo sus tallos diez centímetros de diámetro y dos

metros y medio de altura.

Llegado el momento de la recolección, que se ca-

racteriza porque las pipas se pueden extraer de sus

receptáculos, pero con cierta dificultad, pues de lo

contrario se desprenden muchas, perdiéndose gran

partt^ de la cosecha, puede hacerse de diferentes

maneras : 1.8 Cuando las pipa sestán en el grado de

madurez antes indicado, se clavan los receptáculos,

invertidos, en el mismo tallo de que proceden, des-

pués de cortarlos en bisel a una altura de 50 a 70 cen-

tímetros del suelo. El corte de las cabezuelas no se

hace por su misma inserción en el tallo, sino que se

le deja un mango de unos 10 centímetros, que, apar-

te de facilitar su manejo, impide que aquéllas pue-

dan atravesarse al clavarlas. 2.° Dejar que los recep-

táculos lleguen a un grado de madurez más avan-

zado que en el caso anterior, y entonces cortarlos por

su misma in►erción en el tallo, para trasladarlos al

lugar donde se han de secar por completo, para des-

granarlos después; y 3.' Una vez secos del todo en

la misma planta los receptáculos, se desgranan allí

mismo, sin necesidad de cortarlos.

El primer sistema, a nuestro juicio, tiene la gran

ventaja de que se evita que los pájaros se coman gran

parte de la cosecha mientras se seca, presentando, por

el contrario, el inconveniente de que es más caro y

de que se desaprovechan los tallos, que, como má^

adelante se dice, tienen alguna utilidad.

Una vez secas totalmente las cabezuelas, bien por

un procedimiento u otro, se procedió a desgranarlas,

operación que puede realizarse golpeándolas con uIt

palo o rascándolas con unos peines especiales. Igual-

mente puede hacerse con máquinas trilladoras, entrP

ellas las utilizadas para cereales, introduciéndoles al-

guna pequeña modificación:

Realizada esta operación y cortados los tallos se-

cos que quedaron en el campo, se llegó en la deter-

minación de sus productos a los siguientes resultados :

VAR[EDAD SEMILLAS
RECEPTACULOS

SEC08
T.^LLOS SECOS

Cuenca .... l 3.400 Kgs. IIa. 2 500 Kgs. Ha. 8.000 Kgs. Ha.
Klein......1 2.700 » » 1.500 » » 3 Fi00 » »

AGRICULTURA

El tamaño medio de los recepláculos fué de 30 cen-

tímetros de diámetro para la variedad americana y

40 para la de Cuenca, llevando por término medio

cada uno 200 gramos de semilla la primera y 350 la

otra.

Se observa, por tanto, una señalada ventaja, en

cuanto a producción, en favor de la variedad nacio-

nal. A ello contribuye, como es natural, el mayor ta-

maño de las flores y también el que la zona central

de los receptáculos, en la que las semillas no llegan

Cabezuelas de las dos variedades de girasol : la mayor es la de
variedad de Cuenca .

a desarrollarse por completo, es mayor en la varie-

dad de la Argentina.
Descascarilladas las semilla► de las dos variedades,

se encontraron los siguientes porcentajes entre al-

mendra y cascarilla. «Klein» : almendra, 49,44 por

100, y cascarilla, 50,56 por 100. Cuenca : almendra,

57,64 por 100, y cascarilla, 42,36 por 100.

En el laboratorio, y por el procedimiento Soxhlet,
empleando como disolvente éter sulfúrico, se deter-
minó, antes y después de descascarillar las semillas,
la proporeión de aceite que tenían las semillas en-
teras, la almendra y la cascarilla, llegándose a los

siguientes resultados :

VARIED.AD
SEMILLA EN1'ERA,

TR[TURADA
CA^CAIiILLA ALMI►NDRA

C•uenca.. . .
Klein......

21,1 0/o de aceite 1,6 ^/^ de aceite 43,0 ^/^ de aceite
28,8 » » 2,0 » » 41,0 » »

E1 aceite conseguido en esta forma presenta una

coloración amarillo ámbar, muy parecida al que tie-

ne el de oliva refinado. Es algo más viscoso y su
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principal propiedad es que no se congela hasta los

20 grados bajo cero.

Las aplicaciones del girasol son muchas. Sus se-

millas ae consumen directamente, bien crudas, coci-

das o tostadas. Su aceite proporciona excelente ma-

teria prima para la induatria jabonera, y por su pro-

piedad semisecante puede utilizarse también en cier-

tos casos en la fabricación de barnices y pinturas.

Se emplea en algunos países para mezclarlo con la

margarina. El residuo de la extracción de aceite, tor-

ta o harina es muy rico en proteínas, utilizándose co-

mo pienso con buenos resultados. Los talloe y hojas

son susceptibles de ensilarse (hay variedades forraje-

ras), proporcionando un producto que lo come bien

el ganado. Los tallos secos, por su longitud y resis-

tencia, se utilizan en la construcción de cobertizos

agrícolas, para la fabricación de pasta de papel o pa-

ra la obtención de fibra, despuéa de someterlos a las

operaciones de enriado y agramado, en la misma for-

ma que se hace para el cáñamo o lino, auministrán•

dola de aspecto basto, rígida y dura y con un ren-

dimiento que oscila entre el 4 al 5 por 100 sobre los

tallos secos.

En cuanto a la extracción de aceite, se han he-

cho ya en España algtuioa intentos. Puede lograrse

bien mediante el empleo de disolventea, triturando

la semilla antes o deacascarillándola, operación que

presenta alguna dificultad por la forma de aquéllas,

o por presión mediante molinos de rodillos o fricción.

En la actualidad se estudia la instalación de un mo-

lino para la extracción de este aceite en la provinc^a

de Zaragoza.

Dada la forma de comportarse el girasol, puede.

producirse su cultivo de una manera insensible, apro-

vechando para ello las caceras y aeparación entre la.,

parcelas, que siendo, en general, éstas pequeñas en

los regadíos, proporcionan muchos metros en donde

sembrarlo. Unido a esto el que entonces su separa-

ción de siembra puede ser menor, se conseguiría en

esta forma un buen número de plantas por hect.ár^a.

Aparte de todas las aplicaciones mencionadas; l:+

tiene como ornamental esta planta, a la que, cono-

cida con los nombrea de helianto, girasol, mirasol,

corona de Jiípiter y ^ol de las Indias. Se le atribuye

la propiedad de girar de acuerdo con la trayectoria

del sol, sin que esto se pudiese comprobar en ningún

momento de los que duró el ensayo que ha dado lu-

gar a este artículo.

^ampo de girasol de la variedad aKleinn.
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LAS GARRAPATAS
Por Juan Gil Collado

Doctor en Ciencias Naturales

Pocos parásitos de los animales son tan conocidos

como las garrapatas, que llegan a causarlea molestias

verdaderamente graves por su sola preaencia y que,

por si esto fuera poco, pueden transmitir al ganado,

o incluso al hombre, enfermedades de importancia.

Por ello es conveniente contribuir a divulgar algu-

noa conocimientos sobre ellas, indicando los medios

de que podemos echar mano para obtener una reduc-

ción en su número, ^uando llegan a ser extremada-

mente abundantes, como acontece desgraciadamente

en muchos casos.

Forma.-Su aspecto es muy característico : un cuer-

po en forma de saco, donde se pueden señalar bien

las regionea, de un color en general grisáceo o rojizo,

en el que destacan unas zonas más duras, sobre todo

una placa en su dorso, llamado escudo, la cual, como

veremos en seguida, puede servir para distinguir am-

bos aexos.
En su parte anterior muestran el rejo, fuerte y po-

tente, capaz de perforar las más gruesas pieles de los

animales. Dista mucho de aer un órgano simple; por

el contrario, si cogemos con cuidado una garrapata

antes de que se fije, observaremoa que se pueden ae-

parar dos palpos, pequeños órganos lateralea que no

intervienen en el acto de chupar y qne protegen las

piezas más delicadas, que son las verdaderamente

perforadoras.
Una lupa nos puede servir para ver estas últimas

con más detalle y apreciarlas más de cerca. Por en-

cima se muestran doa tallitos transparentea, termina-

dos cada uno de ellos por dos piececitas provistas en

s^i borde de pequeños dientes. Visto por debajo, hu-

biéramos apreciado en su lugar un órgano impar; co-

mo una maza, que lleva unas filas de dientes retor-

cidos hacia atrás.
Las ocho patas que poaeen están distribuídas en

cuatro parea, son robustas y llevan en su extremo

no solamente uñas, sino unas minúsculas ventosas.

Nutrición.-Veamos ahora eómo pueden picar es-

tos animalee y por qué mecaniamo ae mantienen fijos

al animal escogido por elloa, de tal forma que ae rom-

pen antea de soltar presa, quedando el rejo y la por-

cién anterior incrustados en la piel, lo que puede oca-

sionar infecciones secundarias bastante graves.

Si pudiéramos contemplar a una garrapata cuando

se dispone a picar, la veríamos primeramente asirse

fuertemente al huésped elegido, con ayuda de sus

patas, e iumediatamente abrir los palpos y aproxi-

mar el rejo a la piel, un poco oblicuamcnte, ya que

en estos animales su penetración se efectúa casi en

el eje del cuerpo. Inmediatamente entran en acción

aquellos tallitos de que hemos hablado, y que no es-

tará de más saber que se llaman los quelíceros, puea

corresponden a las uñas veneuosas que poseen las ara-

ñas en su extremo delantero.
Es un movimiento de vaivén de delante atrás el

que toman, nervioso y rápido. Los dientecillos no de-

jan de rasgar la piel lo mismo que podría hacerlo una

pequeña sierra, y poco a poco va penetrando, arras-

trando con ellos a la pieza inferior. Esta no toma par-

te en la perforación, permaneciendo pasiva ; en cam-

bio, tiene una misión muy importante : sus dentícu-

los, recurvados, la permiten penetrar sin tropiezo en

la piel, mas una vez que lo han hecho no es lo mismo

para salir, pues aquéllos se agarran enérgicamente a

la carne. Tanto valdría querer arrancar una de las es•

piguillas de las gramíneas en dirección contraria a

las barbas. No hay cosa más fácil que atraviese los

calcetines o el pantalón, pero nada más difícil que

hacerla salir por donde ha entrado.

Unase a esto la inflamación que no deja de acarrear

la saliva irritante que segregan, y se explicará cómo

es tan difícil el arrancarlas.

Lo mismo deberá pasarle al animal, y, sin embar•

go, bien se desprende en cuanto quiere. Efectiva-

mente, parece una contradicción; pero, ^para qué

quiere sus queliceros? Separándolos uno de otro, en-

sancha el orificio que había hecho, y gracias a ello

puede salir con facilidad el órgano, a pesar de aus

dentículos, que no llegan a rozar las paredes de la

herida, convenientemente apartadas por la acción de

aquéllos.
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Ixodes ventalloi : nov. ap. ; aspecto dorsal.

Distinción sexual.-Como los insectos y las arañas,

estos animalea son unisexualea, es decir, hay indivi-

duos machos e individuos hembras, muy fáciles de

distinguir a pesar de su tamaño, relativamente pe-

queño.

Los machos tienen un eacudo tan grande, que casi

cubre por completo todo el dorso, mientras que en

la hembra aquél es bastante más reducido proporcio-

nalmente, dejando las dos terceras partes al descu-

bierto. De los dos sexos, tan sólo la hembra llega a

convertirse en esos voluminosos reznos que alcanzan

el tamaño y casi la forma de un haba algunas veces;

gracias a la prodigiosa cantidad de sangre que chu-

pan; baste decir que algunas de ellas llegan a pesar

cuatro gramos, nada menos. Sin embargo, toda esa

sangre que toma, la necesita para la maduración de

sus huevecillos, que son los que la distienden y la

2

iIaemaphysalis beneditoi : 1, cara dor^al ; 2, cara ventral.

Itacen aparecer tan enormemente gruesa que semeja

un saco grisáceo.

Puesta de 1iu.evos.-Una vez que ha terminado de

chupar, la hembra se desprende por sí misma del ani-

mal sobre el que se nutría, buscando un sitio a pro-

pósito para esconderse y uiadurar sus huevos. Esta e^

tarea larga también; algunas veces emplea en ella

^ólo unos diez a quince días ; pero otras, sobre rodo

en cl invierno, tarda meses, y hasta la primavera si-

^;uiente no llega a realizar la puesta.

También se lleva mucho tiempo la deposición de

Ituevos. Las más diligeutes lo hacen en diez o quin-
ce días; pero, en cambio, otras no son tan activas, y
nueden llevarse varios meses en esa operación. Claro
r^s que el resultado es espléndido.

Hyalom^ua marginatum españoli : nov. subsp. ; a^pccto dor.al.

Aconsejo al lector, si tiene ocasión oportuna, que

coja con cuidado una hembra ya completamente di-

latada y la ponga en un tubo de vidrio, cerrándolo

con un trozo de algodón. A1 cabo de un mes vería el

parásito completamente arrugado, flácido y vacío, cu-

bierto casi por completo por la masa de huevos, que

abulta más que el propio ácaro. Millares de huevos

van saliendo de la abertura genital, situada en Ia

parte anterior y ventral del animal, cerca de las pri-

^tteras patas, y lo más curioso es que con una especie

de ampolla que saca del interior del cuerpo, por de-

lante, que tiene un líquido pegajoso, los va cogien-

do uno por uno y colocándolos sobre su espalda.

Algunas especies llegan a poner nada menos que

13.000 huevos, es decir, una cifra que explica lo ar-

duo de la tarea. Ya no nos extraña nada lo largo del

fenómeno. ^Cuántos meses necesitaría la gallina me-

jor ponedora para hacer otro tanto? No queremos ni
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calcularlo siquiera, para no poner los dientes largos

a algunos avicultores.

Desarrollo.-lle cada huevecillo sale la larva, pare•

cida al adulto, en cuanto a su aspecto general, y me-

•jor atín a la hembra; pero si contamos sus patas, no-

taremos que le falta un par, pues no tiene más que

seis. ^Cuáles son? Dejemos para los biólogos el dis-

cutirlo, porque aun no se han puesto de acuerdo, y

^igamos las evoluciones sospechosas del animalito. Si

lo dejamos en el suelo, en un sitio en que haya hier-

bas, le veremos trepar cou agilidad a una de ellas y

quedurse quieto hacia su extremo. No importa que.

haya otros que se adelanten, pues en algunas comar-

cas se han llegado a contar en tm mismo tallo más de

dos mil larvitas, lo cual indica lo bien aprovechado

clue estaba si un animal pasa por sus cercanías, o bien,

.i mientras está inmóvil, se sopla ligeramente, en se-

guida levanta sus patas anteriores, a modo de ante-

na, explorando por si pasa alguien a su alcance.

La espera se prolonga a veces hasta tres meses, sin

que el animalito muera ; pero ya no puede perma-

necer por más tiempo sin ntttrirse, y si no tiene la

fortuna de encontrar huésped adecuado, muere re-

signado. Fn cambio, si le ha caído esa lotería, trepa

inmediatamente por aquél a elegir un sitio de su

agrado, que no suele ser nunca el escogido por los

adultos .

Inmediatamente que ha llegado a una región con-

veniente, entra en función stt rejo, y se fija durante

varios días. A1 cabo de ellos, ya completamente nu-

trida, se deja caer al suelo, en donde efectúa la di-

gestión y muda de piel, tras lo cual adquiere un as-

pecto todavía más parecido a la hembra adulta, lla-

mada ninfa, la cual tiene ya las ocho patas.

Para convencerse de si es ninfa o hembra adulta,

se la coloca patas arriba y se mira su cara ventral ,

si tiene la abertura genital en su parte anterior, entre

las patas, se trata de la última, mientras si no tieiie

indicios de ese orificio, es un estado ninfal. También

la ninfa necesita tomar sangre, y ha de fijarse duran-

te dos a tres semanas, por regla general, en otro ver-

tebrado, alejándose de él, a su vez, para caer a tie-

rra y transformarse en adulto.

Una vez adquirido el estado perfeeto, elige otro

liuésped, o mejor dicho, suele conformarse con el

que le cae en suerte, pasando a su lado; si es hent-

bra, se fija inntediatamente sobre él; si es macho,

buscará galautemente una compañera y se aparea con

ella de un modo un poco bizarro, que no es del caso

exponer en estas líneas.

Una vez fectmdada, la hembra permanece bastante

tiempo nutriéndose, hasta la repleción, y una vez que

t'ragmento de la piel de un buey invadida por I3oophilus an-
nulatus Say (tamaño natural).

lo ha logrado, se deja caer a tierra para poner, tras

madurar los huevos, cerrando así el ciclo evolutivo.

Esta es, a grandes rasgos, la biología de estos pa-

rásitos, que necesitan, por tanto, tres huéspedes dis-

tintos para su desarrollo. Pero aunque éste es el ca-

so general, hay otras especies en que la larva, una

vez nutrida, no se desprende, sino que muda sobre

el mismo animal, transformándose en ninfa, que, una

vez repleta, se aleja de aquél para mudar y pasar a

adulto, no necesitando más que dos huéspedes. Toda-

vía hay otrae, más evolucionadas, que completan su

ciclo vital sobre el mismo vertebrado, sobre el que

se fija la larva, que ya no le abandonará hasta con•

vertirse en hembra grávida, para realizar la puesta.

Por tanto, hay especies de tres huéspedes, de dos y

de uno, siendo estas tíltimas indudablemente las que

tienen mayores ventajas, al no correr el albur de te-

ner que encontrar tres animales dist.intos.

Zoológicamente, los seres que nos ocupan perte-

necen a los ácaros, y más especiales a]a familia de

los ixódidos, caracterizada por los detalles que que-

dan expuestos.

Enfermedades que produce.-Respecto a su papel
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patógeno, hemoe de indicar que eu picadura produce

por aí sola accidentes gravea en algunas formas, oca-

eionando el ixodes riciraus, una parálisis ascendente

en la oveja, que puede conducir a la ntuerte de ésta.

También algunas especies, afortunadamente exóticas,

ocasionan una parálisis al hombre, en Estados Uni-

doe, Canadá y Australia, cuando ae fijan en la cabeza.

En nuestroa climas, la garrapata común del perro

tranamite la fiebre botorwsa humana, llamada tam-

bién exantemática mediterránea, con fiebre que dura

de diez a quince días, acompañada de dolores ar-

ticulares y musculares y una erupción de manchas ro-

jas, como pequeños habonea, que se extienden por

todo el cuerpo; puede confundirae a primera vista

con el tifus exantemático; pero examinando al en-

fermo se descubre siempre twa mancha negra de cin-

co a veinte milimetros, que señala el sitio en donde

ae fijó la garrapata. Además, au evolución es benigna.

También la tularemia, algo parecida a la peste y

extendida en Europa, ae propaga por estos ácaros.

En cuanto al ganado, son aím más abundantes las

epizootias que puede ocasionar. La piroplasmosis y
anaplasmosis de la vaca, de la oveja y la del perro,

así como ciertos gusanos parásitos del perro, del gru-

po de las filarias, son transmitidos por ciertas espe-

ciea existentes en nuestro país.

No es necesario hacer resaltar más la importancia

que tiene el estudio de estos artrópodos para encon-

trar medioa de combatirlos.

Lucha contra las garrapatas.-Réstanos hablar de
loe métodos que podemos emplear para exterminar-

los, que varían, como es natural, para cada especie,

por las peculiaridadea de su biología.

En las eapecies domésticas, como la garrapata más

corriente del perro, basta tma buena limpieza de los

eitios en que estos animales reposan, por medio de

agua hirviendo o de zotal, si no se dispone de petró-

leo. A1 mismo tiempo se procede a quitarles los pa-

rásitos, a mano, por tracción suave, o bien rociándo-

lee antes con una gota de aceite, o de petróleo mejor,

para obligarles a desprenderse y no correr el riesgo

de partirlos. Eetas medidas suelen bastar para diemi-

nuir au ntímero suficientemente.

No se puede decir lo mismo de aquellas especiea

que viven cuando larvas parásitas de animales salva-

jes, como pequeños roedores, reptilea, etc. En ese

caso habría que luchar contra los animales que les

sirven de huéspedes, lo que se comprende no ea muy

fácil . '

Se puede recurrir a quemar los campos muy infes-

tados, lo que pocas veces es factible; también por

tnedio de una rotación adecuada de cultivos se ha lo-

grado hacer morir un gran ntímero en Estados Uni-

dos; pero, en todo caso, antes hay que conocer exac-

tamente las especies que lo habitan y su biología pa-

ra que la luclta dé resultados.

Todos estos procedimientos son poco prácticos, por

lo cual lo mejor es despojar al ganado de ellos por

medio de baños arsenicales, siendo muy utilizado en

los Estados Unidos y recomendado por el Departa-

mento de Agricultura :

Bicarbonato eódico, 11 kilogramos; arsénico blan-

co, 3,50; brea de pino, 5 litros, y agua, 2.300.

Se dispone ^en una especie de depósito, al que loe

animales van llegando uno a uno, y nadan para al-

canzar el otro borde, en el que hay una rampa, don-

de escurre el agua, que va a parar otra vez al baño;

de esta manera se han obtenido excelentes resulta-

dos, pero necesitan ser suficientemente numerosos los

animales para que no salga demasiado cara la inata-

lación y el mantenimiento de esta tina.

En caso de ser escaso el ganado, lo mejor son l^ul-

verizaciones con líquidos a base de petróleo y jabón

duro, siendo recomendable la siguiente fórmula :

Jabón duro, 450 gramos; agua, 4,5 litros, y petró-

leo bruto, 18.

Se hace esta emulsión para una solución de depó-

sito y se diluye después para su uso en tres veces eu

volumen de agua.
Se ha de usar un pulverizador de boquilla grueea,

para que permita la salida de la emulsión.



ĉ n^rmaeiones
Comercio y regulación de productos agro-

pecuarios

Normas sobre el comercio de la carne e industrialización de la

de cerdo

En el Boletín Oficial del Es-
t,ado del día 7 de agosto de 1944
se publica la Circular núm. 481
de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes
por la que se dictan normas so-
bre el comercio de la carne y la
industrialización de la de cerdo.

Según dicha disposición, se
mantiene la libertad de circula-
ción, contratación y precio de]
ganado de abasto y vida, de las
especies vacuno, lanar, cabrío y
de cerda, con excepción de lo que
sobre ]a última especie citada se
determina más adelante.

Como consecuencia de dicha
libertad, no se exigirá para la
circulacidn y transporte del ga-
nado vacuno, lanar y cabrío nin-
guna clase de guía o conduce,
excepto las de carácter sanitario
para la circulación provincial e
interprovincial.

Con objeto de poder garanti-
zar la intervención de las grasas
procedentes de la industrializa-
ción del cerdo, se mantiene la
intervención en la circulación de
esta clase de gana.do, siendo ne-
cesario, además do la guía sani-
taria, la guía complementaria de
tipo iínico, que se expedirá por
las Delegaciones Provinciales de
Abastecimientos a favor de todo
el que la solicite, cualquiera que
sea su origen y destino, salvo que
el traslado se efectúe dentro de la
misma provincia y que el trans-
porte no sea por ferrocarril, en
cuyo caso bastará con un condu-
ce o documento análogo además
de la citada guía sanitaria.

A partir de] 12 de agosto ha
qoedado suspendido el sacrificio

de las reses de cerda cuyas car-
nes se destinan al consumo en
fresco, hasta. el día 15 de noviem-
bre de 1944, en que se autoriza
nuevamente dicha clase de sa,cri-
ficio.

Los días de sa^crifici;o en los
Mataderos Municipales serán los
que determine la Comfisaría Ge-
neral.

Todos los industriales chacine-
ros debidamente autorizados por
la Dirección General de Ganade-
ría para trabajar como Matade-
ros Industriales o Fábricas de
Embutidos, así como los Labora-
torios de Biología Anima.l dedi-
cados a la extracción de suero y
virus, podrán adquirir sin limita-
ción de cupos el ganado de cerda
que 'consideren conveniente. Pa-
ra ello se expedirá por la Cami-
saría General (Delegación en el
S.indicato Nacional de Ganade-
ría) una autorización de compra,
cuyo documento acreditar^, e]
nombre o título de aquéll^os, y
en él han de contabilizarse y se-
ñalarse ]as partidas de ganado
porcino que va,yan adquiriendo,
así como cualquier incidencia que
surja en las adquisiciones regis-
tradas.

Dicho documento, tan pronto
obre en poder de sus titulares,
será presentado en la Delegación
de Abastecimientos de la provin-
cia en que esté enclavada la fá-
brica para que sea visado, sella-
do y registrado.

Los industriales pueden solici-
tar de la Comisaría General una
segunda o sucesivas autorizacio-
nes para nuevas compras cuando
ha^^an agota^do el encasillado de

las autorizaciones anteriores, lo
cual se justificará con la devolu-
ción del documento agotado.

Cada adquisición de ganado se
consignará en el encasillado que
figura en el interior de las Auto-
rizaciones de Compra, d a n d o
cuenta debidamente de las adqui-
sicionea a la Delegación de Abas-
tecimientos de la provincia en
donde se encuentre el ganado, la
que diligenciará el registro de la
compra en la casilla correspon-
diente, sin cuyo requisito no se-
rá' autorizado oportunauzente el
traslado de las reses.

Para trasladar las reses a las
fábricas deberá presentarse la
Autorización de Compra en la
Delegación de Abastecimientoa
de la provincia donde se encuen-
tre el ganado, para que, a la vis-
ta de las anotaciones de compra
v registro de las mismas, se ex-
pidan por dicho Organismo las
oportunas g^uías de circulación,
consignándose en el en^casillado
correspondiente la fecha de expe-
dición de la guía, número de re-
ses, procedencia y autoridad que la
expide.

Dichas guías deberán ser forma-
lizadas para el lugar en que esté
establecida la fábrica, salvo el ca-
so de que se autorice el traslado
para aprovechamiento de monta-
nera.

En este último caso, el traslado
del ganado de cerda de montane-
ra a la fábrica deberá ser objeto
de expedición de guía de circula-
ción o conduce, y del diligencia-
miento o formalización correspon_
dientes en el encasillado de la Au-
torización de Compra, al igual
que cuando se efectúa la adquisi-
ción, haciendo constar dicha cir-
cunstancia.

No podrá anularse ninguna ad-
quisición de ganado porcino regie-
trada en las Autorizaciones de
Compra, según lo dispuesto ante-
riormente, si no es por alguna de
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las causas siguientes : Falta de pe-
so, enfermedad o muerte del ga-
nado.

L o s Veterinarios Inspectores
de las industrias no permitirán las
matanzas de reses sin que estén
debidamente cumplimenta^los to-
dos los trámites que previamente
se indican, a cuyo efecto vienen
obligados a tomar nota oficial de
la compra de ganado y a visar la
diligencia correspondiente a la
misma.

Los citados Veterinarios son
responsables, solidariamente con
el propietario de la industria, de
todas las transgresiones cometidas
en la misma en cuanto a los as-
pectos siguientes :

a) Sacrificar ganado cuya com-
pra y declaración no haya sido
debidamente legalizada.

b) Sacrificar ganado de un pe-
so inferior al mínimo establecido
en esta Circular.

c) Falseamiento de las decla-
raciones del peso en vivo y en ca-
nal que arrojen las reses sacrifi-
cadas.

E1 incumplim^iento de esta fun-
ción inspectora que se encomien-
da a dichos Veterinarios será cas-
tigada con las sanciones a que die-
ra lugar.

Queda prohibido el sacrificio de
cerdos destinados a la venta de
sus carnes en fresco o a la indus-
trialización, cuyo peso sea infe-
rior a 70 kilos en vivo.

Como excepción a lo dispuesto
en el párrafo anterior, los cerdos
destinados al tratamiento y ex-
tracción de virus antipestoso de-
berán tener un peso en vivo infe-
rior a 80 kilos si se trata de los
dedicados a la producción, y de 25
kilos como máximo los destinados
a la titulación.

Se mantiene la suspensión del
sistem'a de racionamiento por car-
tilla en la expendición al público
de la 'carne y despojos de las espe-
ciea de ganado de abasto señala-
das en el párrafo primero de la
persente Circular.

Las carnes y despojos proceden-
tes de ganado de abasto se expen-
derán al público los dfas que de-
termine la Comisaría General, sin
que puedan por ningún concepto
ni a pretexto de sobrante, vender-
se en días distintos a los autori-
zados.

Los establecimientos colectivos,
tanto del Sindicato de Hostelería
como los restantes, se sujetarán,
a los efectos del consumo de la
carne y deapojos, a los días auto-
rizados para la venta al público,
con la única excepción de los Ej^r-
citos de Tierra, Mar y Aire.

Quedan intervenidos por la Co-
misaría General el tocino y man-
teca procedentes del ganado por-
cino que se sacrifique, cuyos ar-
tículos, en ningún caso, podrán
ser objeto de libre comercio, -es-
tando sujeta su expendición al sis-
tem'a de racionamiento.

A este respecto, todas las parti-
das de tocino y manteca necesita-
rán para su transporte de la guía
única de circulación expedida por
las Delegaciones Provinciales de,
Abastecimientos y Transportes,
cualquiera que sea su procedencia
y destino, además de la correspon-
diente wía de sanidad veterinaria.

El tocino v manteca estarán su-
jetos a los precios oficiales de tasa
aprobados al efecto.

Los industriales tablajeros pon-
drán a disposición de las Dele^;a-
ciones Provinciales de Abasteci-
mientos correspondientes la tota-
lidad del tocino y manteca que
obtengan de los cerdos 'cuy as car-
nes se destinan al consumo en
fresco ; sin que, en ning^in caso,
sea inferior dicha entrega a la que
resulte de aplicar el 35 por 100 de
tocino y el 5 por 100 de manteca
en relación con el peso de la ca-
nal de dicha especie de ganado.

Las Delegaciones Provinciales
de Abastecimientos, a la viata de
las existencias de tocino y man-
teca obtenidas del ganado de cer-
da destinado al consumo en fres-
co y que han sido puestas a su
disposición de acuerdo con lo es-
tablecido anteriormente, ordena-
rán su distribución en la forma v
cuantfa que consideren más con-
veniente para atender las nece-
sidades de la provin'cia ; debiendo
efectuarse la venta de aquellos
productos por el siatema de racio-
na,miento.

Todos los 1Vlataderos Industria-
les y Fábricas de Embutidos au-
torizados para trabajar por la Di-
rección General de Ganadería,
quedan intervenidos por eata Co-
m^saría General a todos los efec-

tos que se ►eñalen en d i c h a
Circular.

Dicha intervención afecta igual-
mente a los Laboratorios de Bio-
log'ía Animal en lo que se refiere
a las adqui^iciones, sacrificio e
industrialización del ganado por-
cino destinado al tratamiento de
suero y virus antipestoso.

En relación con lo dispuesto en
esta Circular, los industriales cha-
cineros, así como los Laborato-
rios de Biología Animal en lo que
afecta al ganado de suero que in-
dustrialicen, pondrán a disposi-
ción de la Comisaría Cxeneral ]as
grasas del ganado de cerda que
sacrifiquen en las siguientes pro-
porciones :

Tocino, 3.5 por 100 del peso de
la canal del cerdo.

11Tanteca fundida, 5 por 100 del
peso de la canal del cerdo.

A este respecto se estima como
rendimiento en canal el 75 por
100 del peso del cerdo en vivo.

Dichas grasas quedarán inter-
venidas y sujetas a distribución y
racionamiento, sin que, por lo
tanto, puedan ser objeto de co-
mercio ]ibre.

Asimismo ningún indust r i a l
chacinero podrá vender ni comer-
ciar libremente con el tocino 0
manteca que obtenga, aunque se
trate de cantidades procedentes
del sobrante que resulte después
de aplicar los coeficientes señala-
dos precedentemente ; es decir,
qne los industriales podrá^n utili-
zar dichos sobrantes para la ela-
boración de productos de chacine-
ría o para conservación de em-
butidos ; pero caso de no hacerlo,
deberán ponerlos a diaposición de
la Comisaría General, al igual que
si se tratase de las cantidadea co-
rrespondientes a las proporciones
intervenidas.

De otra parte, los cerdos que
hayan estado sujetos a tratamien-
to de virus serán industrializados
por los propios Laboratorios, con
sujeción al régimen sanitario que
establecen las disposiciones vigen-
tes, debiendo entregar la totalidad
de grasas.

Todos los productos del cerdo,
con excepción del tocino, mante-
ca fundida y en rama, podrán
circular libremente, no precisan^
do más que la guía de sanidad ve-
terinaria.
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Además de dicha guía, los pro-
ductos del cerdo envasados nece-
sitarán etiqueta de la industria,
y los embutidos en tripa, marcha-
mo de la fábrica en metálico 0
cartón sdlido con ojal metálico,
que ha de actuar como precinto
del producto, de tal manera que
no pueda sustituirse o extraviarse.

Se mantiene la prohibición de
fabricar y expender los artfculos
denominados d e echarcuteríaA,
considerándose como tales todos
aquellos que se elaboren a base de
mezcla de carne de vacuno y de
cerda, con aves.

Dicha prohibición deberá afec-
tar igualmente a los fiambres pro-
cedentes de carne de vacuno, así
como a las conservas elaboradas a
base de aves, cualquiera que sea
su preparación. Se exceptúa de
dicha prohibición el producto de-
nominado alengua a la escarlatan.

La Comisaría General será la
encargada de efectuar las distribu-
ciones sobre las cantidades de to-
cino y manteca que los industria-
les pongan mensualmente a su
disposición, cursándose al efecto
las oportunas órdenes de asigna-
ción a las Delegaciones de Abas-
tecimientos de las provincias en
donde se hallen enclavadas las fá-
bricas que deban suministrar las
partidas objeto de dichas distribu-
cionea ; comunicándose aquéllas,
asimismo, a las Delegaciones de
deatino de los cupos.

Se autoriza libremente la ma-
tanza particular o domiciliaria de
ganado de cerda, a partir del día
1.° de noviembre de 1944.

El tocino y manteca proceden-
te de dicha clase de matanza se
sujetará a lo dispuesto en lo que
afecta a su circulación y a la pro-
hibición de su comercio, la cual ae
extenderá a los demás productos
del cerdo, con excepción de los ja-
mones.

Se mantiene la libertad de cir-
culacidn, tanto de la tripa de pro-
cedencia extranjera como de la de
producción nacional.

Los habituales importadores de
tripa integrados en el Sindicato
Nacional de Ganadería (Sector de
Industrias Cárnicas) efectuarán
las financiaciones y demás gestio-
nes comerciales necesarias para
llevar a cabo las importacionea de
la tripa de procedencia extranjera.

^^R^tu^tuR^

El precio máximo a que podrá
ser vendida dicha clase de tripa
por los habituales importadores
en sus almecenes será el de 0,60
pesetas metro. Caso de que en la
Secretaría General Técnica del
Ministerio de Industria y Comer-
cio señale un precio inferior al in-
dicado para las partidas que se
importen, dicho precio será el que
los importadores deberán percibir
de los beneficiarios que determine
el Sindicato Nacional de Ganade-
ría y no el máximo señalado ante-
riormente.

El Sindicato Nacional de Ga-
nadería (Sector de Industrias Cár-
nicas) será el encargado de distri_
buir las existencias de tripa de
importación para atender a las ne-
cesidades de la matanza domici-
liaria o particular. y de las indus-
trias.

A este respecto, dicho Sindiea-
to destinará el 30 por 100 de las
existencias para las atenciones de
las matanzas particulares, bien
directamente o a través de los Sin-
dicatos Locales y Hermandades
Agropecuarias, dando la publici-
dad conveniente para conocimien-
to de los interesados. E1 70 por
100 restante se destinará a cubrir
atenciones de todas las industrias
q u e, debidamente legalizadas,
trabajen en la fabricación de em-
butidos.

Sin perjuicio de la libertad de
circulación antes aludida, el Sin-

dicato Nacional de Ganadería
(Sección de Industrias Cárnicas)
ejercerá la fiscalización sobre el
movimiento y circulación de la
tripa de producción nacional, en
cada provincia.

A este respecto, dicho Sindica-
to adoptará las medidas pertinen-
tes, a fin de conocer mensualmen-
te el movimiento y circulación
(entradas, salidas, destino y exis-
tencias en fin de cada mes), a que
se refiere el párrafo anterior para
llevar a cabo la fiscalización indi-
cada.

Quedan derogadas las circulares
de la Comisaría General números
411, 423, 436, 440, 460 y 470, así
como las d e m á s disposiciones
com'plementarias.

Los preceptos contenidos en di.
cha Circular comenzarán a regir
a partir del dia 1.° le octubre de
1944, salvo en lo que se refiere a
las autorizaciones de compra que
se expidan en lo sucesivo, y, por
consiguiente, a las adquisiciones
de cerdos que se efectúen al ampa-
ro de las mismas, cuya vigencia
principiará a partir del 16 de agos-
to corriente, quedando caducadas
en dicho día las autorizaciones an-
teriores, así como en lo que res-
pecta al sacrificio de cerdos para
el consumo en fresco y a las ma-
tanzas domiciliarias, para las que
ya se ha indicado las fechas de
suspensión y autorización, respec-
tivamente.

Normas para la campaña pimentonera 1944 - 45

Según Orden del Ministerio de
Agricultura fecha 7 de agosto de
1944, publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado del 10 de dicho
mes, para la campaña pim!entone-
ra 1944-45 continuarán vigentes

las normas de desarrollo de la
campaña 1943-44, así como los
precios establecidos por la Orden
ministerial de 31 de octubre de
1942, aplicable en su totalidad a
la actual campaña.

Libertad de precio del plátano

En el Boletín Oficial del Esta-
do del día 13 de agosto de 1944
se publica la Circular núm. 483
de la Com,isaría General de Abas-

tecimientos y Transportes fecha 8
del mismo mes, por la que se de-
clara la libertad de precio del plá-
tano.

Libertad de comercio del azúcar nacional y de la pulpa de remolacho

En el aBoletín Oficial del Es-
tadoD del día 12 de agosto de 1944
se publica la Circular núm. 482
de la Com^isaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, fecha
9 de agosto de 1944, por la que

se declara la libertad de comer-
cio del azúcar de producción na-
cional para la campaña 1944-45,
excepto 6.000.000 de kilogramos
que quedarán a disposición de la
Comisaría General para ser des-
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tinados a la elaboración de leche
condensada.

Las importaciones que puedan
efectuarse de dicho artículo se
distribuirán al público exclusiva-
mente para el consum^o de boca
por racionamiento por cartilla,
quedando suprimidos los cupos de
azúcar de importación a toda cla-
se de industrias.

La circulación se efectuará con
las guías de Aduana, conforme se
establece en el Reglamento para
la Imposición, Administración y
Cobranza del Impuesto del Azú-
car, no precisándose la guía úni-
ca de circulación, tanto para el
azúcar nacional como para la im-
portada.

Las industrias no podrán tener
en ningún momento en su poder
cantidad de azúcar superior a su
capacidad trimestral de consum,o
en trabajo normal sin haberla
transformado totalmente.

Igualmente los almacenistas
no podrán tener en su poder en
ningún momento mayor cantidad
de azúcar de la correspondiente a
un trimestre. Como capacidad co-
mercial de estos industriales se
considera la media mensual de los
cupos de racionarniento que ha-
yan distribuído tales almacenis-
tas en el intervalo de noviembre
de 1943 a septiembre del año en
curso.

Si las circunstancias lo aconse-
jasen, la Comisaría General dis-
pondrá el suministro de parte o
toda el azúcar existente en fábri-
cas o comercio con determinado
destino. En este caso el precio se-
ría el medio del mlercado en el es-
calón correspondiente (fábrica,
mayorista y detallista) del trimes-
tre anterior.

A los industriales acogidos a los
beneficios de la Circular 281 y
complementaria de la Comisaría
General se les reconoce el dere-
cho de propiedad del azúcar ob-
tenida de las cantidade^s de remo-
lacha recolectada en las fincas mo-
tivo de la reserva, previo pago
de los gastoa de elaboración.

I^os almacenistas y detallistas
que t e n g a n azúcar libre es-
tán obligados a expenderla, los
primeros a los induatriales y de-
tallistas y éstos al público, sin
ninguna ezcusa. Bajo mingún

concepto, tanto unos como otros,
podrán emplear para otro destino
la entregada para racionamiento,
aunque de la misma tengan so-
brantes.

Se declara la libertad de co-

mercio de la pulpa de remolacha
para la campaña 1944-45.

Quedan anuladas las circulares
números 55, 384, 405, 415, 427,
432, 435 (en lo referente a azúcar)
y 451 de la Comisaría C'Teneral.

Precios del superfosfato de cal

En el nBoletín Oficial del Es-
tadov del día 26 de agosto de 1944
se publica una Orden del Minis-
terio de Industria y Comercio,
por la que se disponen los precios
que regirán para el superfosfato
de cal en la campaña 1944-45, y
que serán los siguientes :

A) Superfosfato fabricado con
fosfato de importación :

Riqueza en foefórico Peeetae 100 Icgs.

18 por 100 30,55
17 por 100 29,50
16 por 100 28,55

I3) Superfosfato fabricado con
fosfato nacional :

13 por 100 26,35
12 por 100 25,65
11 por 100 24,95

Los precios anteriores se en-
tienden para mercancía a granel,
sin envase y puesta sobre vagón
fábrica puerto.

llichos precios son para practi-
car por los fabricantes únicamen-
te a los consumidores directos, ya
que a los revendedores matricu-
lados se les concederá sobre los
anteriores precios, v en la m►sma
factura, una rebaja de 2 pesetas
por 100 kilogramos, en concepto
de bonificación de revendedor, con
lo que quedarán los precios netos
siguientes, para mercancía a gra-
nel, sin envase y puesta sobre va-
gón, fábrica puerto :

cios anteriormente indicados el
costo de los portea de ferrocarril
desde puerto base hasta la esta-
ción en donde eaté enclavada la
fábrica expedidora.

Para las entregas que se efec-
túen en almacenes diatintos a los
propios de las fábricas se carga-
rán únicamente sobre los precios
anteriormente es^tablecidos 1 o s
siguientes conceptos :

a) E1 costo de los portes de
ferrocarril desde fábrica a la es-
tación de destino.

b) E1 costo de las acarlreos
desde ]a estación al almacén en
donde se entregue la mercancía.

c) Los gastos de almacén co-
rreapondientes, talea como jor-
nales de apilados y entrega de la
mercancía, seguros, quebrantos,
mermas y gastos de entrega, por
un máximo total de 0,75 pese-
tas los 100 kilogramos.

Los recargos por saquerío ee
aplicarán por separado. Con arre-
glo a lo dispuesto en la norm^a 1.'
de la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 4 de mayo último
(«I3. 0. del E.D del 6 de mayo),
únicamente padrá cargarse por
este concepto el costo estricto del
envase. En ningún caso poidrá
aplicarse como costo del saque-
f-ío cantidad ^superior a la que,
según su peso, resulte de calcu-
larlo a razón de 5,30 pesetas el
kilogramo, más 0,15 pesetas por

Superfosfato de cal de riqueza 18 por 100. 28,55 ptas. por 100 ks.
-- - - 17 por 100. 27,50 - -

16 por 100. 26,55 - -
- - -- 13 por 100. 24,35 - -
- - - 12 por 100. 23,65 - -
- - - 11 por 100. 22,95 - -

Aparte abonarán los fabrican-
tes a los revendedores la bonifi-
cación por consumo correspon-
diente al tonelaje que cada uno
haya recibido.

Para las entregas de superfos-
fatos que se efectúen en fábricas
situadas en el interior de la Pen-
ínsula ae cargará sobre ]os pre-

saco en concepto de gastos oca-
sionados en su transporte y acon-
dicionamiento, deade fábrica de
saquerío a fábrica o almacén ex-
pedidores de la mercancía.

Queda prohibida la fabrica-
ción de superfosfato de cal da
graduación inferior al 16 por 100,
con fosfatos de importación.

540



„^,^,,.^ , .

AGRICUITURA

Regulación del empleo de los alcoholes vínicos

En el «Boletín Oficial del Es-
tadov del día 19 de agosto de 1944
ae publica una Orden del Ministe-
rio de Industria y Com^ercio, fe-
cha 16 del mismo mes, por la que
se regula el empleo de los alcoho-
les vínicos.

A partir de la publicación de
dicha Orden se establece la exclu-
sividad de empleo de los alcoho-
les vínicos en todos los usos de
boca o bebidas.

La Secretaría General Técnica
de ese Ministerio, previo informe
de la ►ecretaría General Técnica
del Ministerio de Agricultura, au-
torizará el libre empleo del al-
cohol rectificado de cualquier pro-
cedencia, para todos los usos
cuando la cotización en el mer-
cado de los alcoholes vínicos rec-
tificados de 9G/97° exceda de 10

pesetas litro, incluído impuestos.
Esta autorización habrá de

concederse por la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de
Industria y Comercio, siempre
que por el Sindicato Vertical de
la Vid y Bebidas Alcohólicas no
se haya demostrado la existencia
en el mercado de alcohol rectifica-
do vínico a precio inferior al in-
dicado de 10 pesetas litro, incluí-
do impuestos.

Tam'bién dicha Secretaría Ge-
neral Técnica dejará sin efecto la
autorización mencionada en el pá-
rrafo anterior, y desde el momen-
to que el Sindicato Vertical de la
Vid demuestre la existencia en el
mercado de alcohol rectificado ví-
nico a precio inferior al de 10 pe-
setas litro, incluído impuestos.

Normas para el comercio de la patata de siembra en la cam-
paña 1944 - 45

En el «Boletín Oficial del Es-
tadov del día 16 de septiembre
de 1944 se publica la Circular
níimero 4 del Servicio Nacional
de la Patata de Siembra, fecha 14
del mismo mes, en la que se in-
sertan las norrlias aprobadas por
la Junta Rectora del Servicio Na-
cional de la Patata de Siembra y
a las que se sujetará el comer-
cio de la «patata seleccionada de
siembrau y de la «patata autori-
zada de siembrau durante la cam-
paña 1944-45.

PRO^'INCIAS PRODIICTORAB

Coniercio :

l.a Se considerará como «pa-
tata• seleccionada de siembraH la
producida en las provincias de
Alava, Burgos y Palencia por las
Sociedades a quienes el Servicio
Nacional ha concedido su pro-
ducción y que reúna las condicio-
nes que se señalan en el aparta-
do 15 de estas Normas.

C o m o«patata autorizada de
siembrau, toda la demás patata de
siembra intervenida por el Servi-
cio, producida en zonas aproba-
das por el mismo y que reúna las
condiciones que se detallan en el
apartado 14 de estas Normas.

2.° En ]o que se refiere a la
«patata autorizada de siembraD,
con las declaraciones de los agri-

cultores de las zonas de siembra
formarán las Jefaturas Agronó-
micas restímenes por pueblos y
variedades, para saber la patata
de que se puede diaponer. De es-
tos resúmenes se enviará una co-
pia a la Jefatura del Servicio.
Unicamente por los agricultores
inscritos y por las cantidades de
patata declarada se podrá solici-
tar guía para el transporte.

Respecto a la «patata seleccio-
nada de siembran , las entidades
concesionarias harán, antes de la
recolección, una estadística com-
pleta y detallada, por pueblas y
cultivadores, de la producción pro-
bable de cada uno.

Antes del 20 de octubre envia-
rán una copia autorizada de esta
estadística a la Jefatura del Ser-
vicio Nacional y otra a la Jefatu-
ra Agronómica de la provincia.
Al mes volverán a enviar las rec-
tificaciones que durante la reco-
lección se vayan produciendo, con
el fin de concretar la cosecha efec-
tiva.

3." La patata de siembra aau-
torizadan y «seleccionadaa sola-
mente podrá ser vendida a través
de los Almacenes de Selección,
una vez inspeccionada y precinta-
da, y no podrá circular sin los
conduces o gufas correspondien-
tes.

Las guías serán expedidas por
el Ingeniero Jefe de la Sección de
Siembra de la Orapa o Crepa
provincial, por delegación de la
Comisaría de Recursos de la zona
o del organismo de la Comisaría
General d e Abastecimientos que
rija en la provincia.

4.g En lo que se refiere a la
patata «autorizadan, únicamente
podrán actuar como almacenistas
los autorizados por las Jefaturas
Agronómicas provinciales e inscri-
tos en su libro registro. Para au-
torizarlos, será necesario que se
hubieran dedicado a este comer-
cio en años anteriores y tengan
almacenes aprópiados, dedicadoa
exclusivamente a este producto,
salvo que, por conveniencias del
servicio o creación de nuevas zo-
nas, haya necesidad de autorizar
otros almaceniatas.

En la «seleccionadan actuarán
como almaceniatas y selectores
las propias entidades productoras,
que tendrán almacenes exclusiva-
mente dedicados a esta patata.

5.a La patata de siembra cir-
culará desde casa del agricultor
hasta el almacén selector con un
«conduceD compuesto de cuatro
cuerpos, en los que conste el nom-
bre del vendedor, el del almace-
nista, cantidad y variedad de pa-
tata, punto de origen y lugar de
destino. Irán firmados por el De-
]egado local de la Jefatura Agro-
nómica en los de apatata autori-
zadaD, y por la entidad concesio-
naria, en los de «seleccionadaD.

El primero de los cuatro cuer-
pos quedará como matriz en poder
del Delegado local de la Jefatura
Agronómica o entidad concesio-
naria ; el segundo y tercero pasa-
rán a poder del almacenista, sien-
do el cuarto para el productor co-
mo justificante de la salida de su
patata. De los dos cuerpos que ae
hace cargo el almacenista, envia-
rá el segundo a la Sección de
Siembra de la Orapa o Crepa, sir-
viéndole el tercero de guía para
el transporte a su almacón de se-
lección y para obtener en su día
la guía única de circulación.

Después de inspeccionada y pre-
cintada la patata por la Jefatura
Agronómica, será necesario, para
el transporte desde el almacén de
selección a destino, la guía única
de circulación, que se estenderá
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a petición del almacenista, exi-
giéndose para ello la autorización
de la Jefatura Agronórnica para
importar los kilos pedidos y los
aconducesu a que antes se hace
referencia, por cantidad y varie-
dades iguales a las solicitadas.

Estos aconduces» serán facili-
tados a las Secciones de Siembra
de las Orapas o Crepas provincia-
les por el organismo de la Comi-
saría General de Abastecimientos
de que dependan.

6.a Los almacenistas llevarán
un libro de entradas y otro de sa-
lidas, y remitirán semanalmente
a la Jefatura Agronómica provin-
cial parte de entradas y salidas
con arreglo al modelo que deter-
mine el Servicio.

7.8 Los días 1 y 15 de cada
mes, la Jefatura Agronómica de
la provincia de origen remitirá a
la de destino, así como a la Comi-
saría de Recursos de la zona, re-
lacíón de la patata que se le ha
enviado, destinatario y precio so-
bre vagón origen, y al Servicio
Nacional, telegráficamente, rela-
ción de la patata exportada y pro-
vincia de destino.

8.8 E1 Servicio comunicará a
cada Jefatura Agronómica el cupo
de exportación que se ha fijado a
su provincia.

9.a Los cupos a exportar de
aautorizada^ se distribuirán entre
los almacenistas autorizados que
formen parte de la Sección de
Siembra de la Orapa o Crepa,
siendo deber del Jefe de la misma
el indicar a cada representante de
la provincia consumidora el o los
almacenistas que le han de sumi-
nistrar la patata.

La Jefatura Agronómica, den-
tro de lo posible, atenderá los de-
seos de los compradores autoriza-
dos, respecto a la elección de ori-
gen y variedad.

En lo que se refiere a la aselec-
cionadaA, la Jefatura del Servicio
Nacional determinará dire c t a-
mente qué entidad ha de sumi-
nistrar los cupos y variedades de
cada provincia consumidora, po-
niéndolo en conocimiento del In-
geniero Jefe de la Sección de
Siembra de la Orapa o Crepa de
origen y destino.

10. Cuando el Servicio estime
que debe dar preferencia en el en-
vío a deterrninads provincias por

ser más tempranas, lo comunica-
rá a las Jefaturas Agronómicas.

Dentro del cupo a exportar a
cada provincia, se dará preferen-
cia a la aseleccionadaa sobre la
a autorizada n, determinando el
Servicio la fofima de llevar a la
práctica esta preferencia, según
las circunstancias que concurran
en cada provincia.

11. La patata de siembra so-
lamente se venderá a los repre-
sentantes de las Secciones de
Siembra de las Orapas o Crepas de
destino, para cuya gestión debe-
rán estar debidamente autoriza-
dos por el Jefe de la misma.

12. Se considerará terminada
la campaña de exportación de pa-
tata de siembra el día 1.° de abril
próximo, sin que a partir de esa
fecha puedan expedirae guías de.
circulación. Se exceptúa la pata-
ta llamada de agolpen , de las pro-
vincias de Alava, Burgos y Pa-
lencia, destinada a la región Cen-
tro. Esta fecha podrá ser prorro-
gada por la Jefatura del Servicio
cuando lo considere necesario pa-
ra e] buen abastecimiento de esta
semilla.

Selección :

13. Para ser considerada una
patata como aautorizada de siem-
braD necesita reunir las siguientea
condiciones :

a) Pertenecer a variedades re-
conocidas y aprobadas por el Ser-
vicio.

b) Proceder de cultivos sanos,
llevados a cabo en pueblos apro-
bados por el Servicio.

c) Los tubérculos serán de la
forma normal de la variedad, y su
peso estará comprendido entre 30
y 180 gramos. Para las varieda-
des que así lo exijan, y previa
propuesta de las Jefaturas Agro-
nómicas, podrán ampliarse estos
límites.

14. Para aer considerada una
p a t a t a como «seleccionada de
siembran, necesitará reunir 1 a s
siguientes condiciones :

a) Proceder de campos y cul-
tivos reconocidos y admitidos por
el Servicio.

b) Los tubérculos serán de la
forma normal de la variedad, y su
peso estará comprendido entre 30
^^ 1.50 a 200 gramos, según varie-

dad, que determinará la Jefatura
del Servicio.

15. Cada saco de patata eauto-
rizadan llevará dentro una etique-
ta en la que figure el nombre de
la variedad, el del almacenista,
pueblo o zona de origen y el peso
envasado. En la parte de fuera lle-
vará otra etiqueta con el rótulo
aI?atata autorizada de siembran.

En la ^seleccionadaD se inclui-
rá dentro del envase una tarjeta
certificado en la que figure el nom.
bre de la variedad con las carac-
terísticas de precocidad y peso en-
vasado, v en la que la Jefatura
Agronómica provincial certifique
que la patata procede de cultivos
inspeccionados en pie por la mis-
ma y reúne las condiciones de sa-
nidad, pureza y demás estableci-
das por el Servicio Nacional para
esta patata. En la parte de fuera
llevará una etiqueta con el rótulo
aPatata seleccionada de siem-
bran, así como el nombre de la
variedad. Si la entidad producto-
ra desea agrega otra etiqueta o ró-
tulo, someterá su texto a la apro-
bación del Servicio.

16. Se admitirá en la aauto-
rizadau una tolerancia de cinco
tubérculos por cada cien, en lo re-
ferente a mezclas de variedades ;
la misma, respecto al peso, y dos
tub^rculos por cada cien, en da-
riadas v enfermas, no pudiendo
pasar la suma de los tres concep-
tos de ocho por cada cien tu-
bérculos.

En la aseleccionadaB, estas to-
lerancias serán, respectivamente,
de dos, cuatro y dos tubérculos
por cada cien, sin que su suma
no pueda pasar de seis.

17. Cuando 1 o s almacenistas
de aautorizadau no cumplan las
normas establecidas para el co-
mercio de este producto, podrá la
Autoridad de Abastecimientos de
quien dependan sancionarles con
la supresión temporal o definitiva
de expedición de guía a su nom-
bre. También podrá la Jetatura
A.gronómica proponer a la del Ser-
vicio la apertura de expedientes
v sanción pecuniaria cuando, a sn
jnicio, lo merezca la falta come-
tida.

Cuando las Sociedades produc-
toras de apatata seleccionada de
siembran falten á las normas esta-
blecidas, la Jefatura Agronómica
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lo pondrá en conocimiento del
Servicio, para imponer la sanción
correspondiente.

18. El Servicio Nacional co-
municará a cada Jefatura de las
provincias productoras las precios
de la patata aautorizada^ y«se-
leccionada» en su provincia.

19. Para selección, manipula-
ción y beneficio en la patata «au-
torizada», se fijará a los almace-
nistas, por la Jefatura Agronómi-
ca, un margen que no podrá ex-
ceder de 15 céntimos en kilogra-
mo. Igualmente fijará el importe
del transporte hasta vagón ori-
gen. Sumando estas cantidades y
siete pesetas en cien kilogramos,
como valor del envase, que aerá
nuevo, se tendrá el precio sobre
vagón origen, que será comunica-
do al Servicio Nacional.

20. Para atender a]os gastos
que origine el servicio, cobrarán
las Jefaturas Agronómicas, al ha-
cer el precintado, un céntimo por
k i 1 o de ^patata autorizada de
siembran y céntimo y medio por
kilo en la ^seleccionada de siem-
braA, y en la procedente de pri-
mera multiplicación de la patata
extranjera, sin que, por mngún
concepto, pueda cobrarse o t r a
cantidad por las Jefaturas ni sus
Delegados.

21. A1 final de la campaña,
cada Jefatura Agronómica envia-
rá a la del Servicio una Memoria-
Resumen de la misma y rendú•á.
cuentas de los ingresos y gastos
de la campaña, con arreglo a las
normas del Servicio.

nautorizadav, que su provincia
necesita importar, peticiones que
serán revisadas, ei se considera
necesario, para los días 10 de no-
viembre y 10 de diciembre.

Teniendo en cuenta las peticio-
nes de las provincias consumido-
ras y las existencias de simiente,
la Jefatura del Servicio Nacional
comunicará a cada una el cupo
definitivo fijado y la forma de ad-
quirirlo.

23. La Jefatura Agronómica
provincial señalará los cupos y
variedades, por pueblos, dentro
de la cantidad total a adquirir.

24. E1 cupo total de la provin-
cia será distribuído entre los al-
macenistas que componen la Sec-
ción de Siembra de la Orapa o
Crepa de la provincia, por el Jefe
de. la misma, que dará una autori-
zación a los Delegados de los al-
macenistas para que realicen las
compras en las provincias de ori-
gen.

25. El cupo asignado a cada
almacenista se distribuirá entre
los agricultores por sacos comple-
tos, precintados, mediante vales,
ûe serán facilitados en cada pue-

blo por los respectivos Jefes de las
Hermandades de Labradores, de
acuerdo con las instrucciones que
reciban de sus Jerarquías Sindi-
cales, no habiendo, por tanto, ne-
cesidad de detallistas.

26. Los almacenistas llevarán
un libro registro de entradas y
otro de salidas, del modelo que
determine la Jefatura del Servi-
cio; remitiendo mensualmente a
la Sección de Siembra de la Ora-
pa o Crepa relación de los vales
en su poder, quien, a su vez, en-
viará un resumen a las Jefaturas
Agronómicas.

27. Esta patata sólo podrá

circular en la forma que determi-
nan los apartados 3 y 16 de estas
Normas.

28. El precio a que se vende-
. rá la patata al agricultor y que
las Jefaturas Agronómicas some-
terán a la aprobación del Servicio
Nacional, se formará con los si-
guientea conceptos :

PILOVINCIAS CONSUMIDORAS

22. Acordado por el Servicio
Nacional que la distribución de la
patata de siembra en la próxima
campaña se realice mediante cu-
pos provinciales, la Jefatura del
mismo comunicará a cada provin-
r,ia el cupo fijado y la procedencia
de la semilla que ha de importar.

Para que se pueda realizar la
distribución de la patata de que
sa disponga, en cantidades y va-
riedades, y siendo los cupos seña-
lados cifras máximas a importar,
es obligación de las Jefaturas
Agronómicas de cada provincia
consumidora remitir a la Jefatu-
ra del Servicio Nacional, para el
día 10 de octubre, notas de la pa-
tata, tanto nseleccionadap como

Pcas. kg.

Precio sobre vagón origen ,
con envase ................. ^

Impuestos, si los hay ... ..
Para beneficio del almace-

nista de destino, gastos
de descarga y transpor-
te a almacén, distribu-
ción y mermas, incluso
por accidente o heladas. 0,11

Este precio deberá figurar en
un cartel bien visible en los al-
macenes.

29. Si las Jefaturas Agronó-
m^ i c a s encontrasen dificultades
para el normal desarrollo de este
comercio en la actual campaña,
deberán ponerlo inmediatamente
en conocimiento del Servicio Na-
cional para que éste tome las me-
didas oportunas.

30. La falta de la debida dili-
gencia, tanto en los representan-
tes de las Seccionea de Siem!bra
de las Orapas o Crepas de desti-
no como en las casas vendedoras
de apatata seleccionadan, será co-
municada por los Ingenieros Je-
fes de las mismas al Servicio Na-
cional y a las Autoridades de
quien dependan, p a r a que por
ellos se tomen, con la mayor ra-
pidez, las medidas que estimen
oportunas.

Madrid, 14 de septiembre de
1944. - El Subsecretario-Presi-
dente de la Junta Rectora.

Primera Reunión de ^studios de Genética Aplicada
en Pamplona

Durante los días 27 de agosto
a 3 de septiembre próximos pa-
sados se ha celebrado en Pamplo-
na la Primera reunión de Estu-
dios de Genética Aplicada, bajo
los auspicios del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y
patrocinada por la Excelentísima
Diputación Foral de Navarra.

Tenía dicha reunión el carácter
de preparatoria para otra próxi-
ma, cuya fecha y plan de traba-
jos habían de fijarse en esta pri-
mera ; pero tanto por la destaca-
da personalidad de los diversos
especialistas nacionales y extran-
jeros que a ella asistieron, como
por el interés de las conferencias
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Un grupo de asistentes a la sesión inaugural de la Reunión de Genética Aplicada
de Pamplona.

y temas tratados, puede decirse
que los resultados de esta prime-
ra reunión han superado amplia-
mente cuanto de ella se esperaba.

Concurrieron a dicha reunión
representaciones de diversos Cen-
tros dependientes del Instituto
Nacional de Investigaciones Agro-
nómicas, entre otros, la Sección
de Estudios Económicos del mis-
mo, Estación de Fitopatología
Agrícola, Centros de Cerealicul-
tura de Madrid y Jerez de la
Frontera, Centro de Horticultura
y Jardinería, Centro de Ampelo-
grafía y Viticultura, Estación de
I+^ruticultura y de otros Servicios,
corno el del Algodón y el del Ta-
baco, Servicio Nacíonal del Tri-
go, Misión Biológica de Galicia
y Estación de Biología Experi-
mental de Cogullada, dependiente
esta última del Consejo Superior
de Investigaciones Científi c a a,
Servicios de Agricultura y Gana-
deria de la Excelentísima Dipu-
tació q Foral de Navarra y Exce-
lentísima Diputación de Barcelo-
na, asl como representaciones de
la Escuela Especial de Ingenieros
Agrónomos, Facultades de Far-
macia y Ciencias Naturales, así
como numerosos ingenieros agró-
nomos y naturalistas.

Asistió a dichas reuniones el
ilustre profesor portugués A. Cá-
mara, Director de la Estación
Agronómica Nacional de Saca-
vem, a quien acompañaba el in-
geuiero portugués señor Jardín,

perteneciente a la mencionada
Estación.

Se pronunciaron diversas con-
ferencias, estando la primera a
cargo del Director de la Misión
Biológica de Galicia, don Cruz
Gallástegui, quien realizó una
magnífica disertación sobre tema
tan complejo y discutido cual es
el de la aHerencia de caracteres
cuantitativosn. En términos cla-
ros y precisos sintetizó las teorías
de Nilsson Ehle y East, primeros
de cuantos descifraron el enigma
de la herencia de caracteres cuan-
titativos en términos mendelia-
nos, para analizar posteriormente
las hipótesis de IZasmuson y Sirks,
está^ última aceptada por la mayo-
ría de los genetistas y llamada de
los múltiples alelomorfos o de los
factores llaves o cruciales, para
terminar su brillantísima confe-
rencia exponiendo algunos con-
ceptos aclaratorios de lo que en
realidad puede ser el complejo
problema, tema de la misma, que
pudiera ser un sistema mucho
más sencillo, del que, en realidad,
fueran simples corolarios los con-
ceptos que hoy se estiman como
fundamentales.

La segunda conferencia fué pro-
nunciada por el profesor A. Cá-
mara, Director de la Estación
Agronómica Nacional de Saca-
vem, sobre el tema aProcurando
nuevas directrices para la mejora
de plantasn . Dicha conferencia,
que constituyó un magnífico re-

sumén de la labor que en este sen-
tido se realiza en el Centro men-
cionado, y de los trabajos m^ís re-
cientes sobre dicha materia en
otros Centros extranjeros, tuvo
como tem^as funda^mentales de ex-
posición los rei'erentes a induc-
ción artificial de mutaciones, va-
riaciones cromosómicas estructu-
rales, polisomía y rnétodos para
perfecc•ionar la selección genealó-
g^rca. h;n todos los aspectos rneu-
cionados, y con gran profusión
de ejemplos relativos a trabajos
realizados en la I+;stación Agronó-
mica Nacional, así c o m o con
abundante docurnentación r e f e-
rente a trabajos similares de otros
países, expuso el profesor Cáma-
ra teorías de extraordinario inte-
réa científico, imposibles de sin-
tetizar, por la elevación de los
conceptos expuestos, en esta bre-
vo reseña.

La tercera conferencia estuvo a
cargo del Ingeniero agrónomo don
Daniel Nagore, Director de los
Servicios de Agricultura y Gana-
dería de la Excelentísima Dipu-
tación Foral de Navarra, quien
desarrolló el tema aLa Genética
en los Servicios Agrícolas y i'e-
cuarios Ilegionalesn. Constituyó
dicha conferencia una documenta-
da disertación sobre cuanto se ha-
bía realizado por la Diputación
de Navarra a través de sus Ser-
vicios Agropecuarios para la me-
jora de especies animales y vege-
tales, demostrando la influencia
que el factor ecológico tiene en
el éxito de la misma, como pudo
cornprobarse en la exposición de
ejemplos referentes a mejora de
trigos, ganado lanar, caballar y
vacuno. Todo ello induce al con-
ferenciante a propugnar la labor
de los Centros IZegionales, como
intermediarios entre los Centros
de, alta investigación y el agricul-
tor, quien, en definitiva, ha de
seutir los beneficios de la mejora
que se inicie en las especies culti-
vadas, abogando igualmente por
que sa fomente y ampare las ini-
ciativas que, en cuanto a la obten-
ción de variedades selectas de es-
pe.cies animales y vegetales, ^e
realicen por Organismos regiona-
les o Entidades particulares +lue
ofrezcan la solvencia técnica pre-
cisa y que pueden constituir los
órganos más adecuados part^ di-
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fundir las conquistas de los cen-
tros investigadores.

Desarrolló la últim;a conferen-
cia, sobre el tema «La labor ^lel
Servicio de Cultivos Herbáceos v
Genética vegetal de la Exceientí-
sirna Diputación Provinciai cle
Barcelonan, el Jefe de aquellos
Servicios, don José M.a Soler
Coll, quien, tras de exponer la la-
bor realizada en la mejora da tri-
gos y cebadas cerveceras y comn-
nes, estudios que actualmente se
continúan con intensidad crecien-
te, indicó asimismo los ensa :^os
iniciados en variedades da pata-
tas, finalizando su conferencia con
una exposición detallada de lnti
métodos empleados, aclarados con
numerosos ejemplos prácticos rc^-
ferentes a las especies mejo^adas.

Alternaron las conferencias con
d i v e r sas reuniones plenarias,
donde se discutieron numerosos
temas propuestos por los asisten-
tes a las mismas, relativos a mu-
taciones, ecología agrícola, fitopa-
tología y genética aplicada, selec-
ción y mejora de cereales, algo-
dón, tabaco, estudio de los geno-
centros o centros de origen, re-
gistro general de variedades, me-
jora de vid, olivo y frutales diver-
sos y aplicaciones de la genética
en general a la mejora de espe-
cies animales, así como otros mu-
chos que fueron sintetizados en
conclusiones para elevarlas a la
superioridad.

Durante los días en que trans-
currieron las reuniones nienciona-
das se realizaron excursiones a di-
versas zonas de Navarra, que per-
mitieron apreciar las característi-
cas agrícolas y artísticas de las
mismas, visitándose igualmente
la Granja de Pamplona, el Cen-
tro de mejora de ganado caballar
de Urbasa y otros varios.

En todo momento los asisten-
tes a las reuniones fueron solíci-
tamente atendidos y obsequiados
por la Excelentísima Diputación
Foral de Navarra, el Ingeniero
Director de los Servicios de Agri-
c u 1 t u ra y Ganadería, nuestro
ilustre compañero don Daniel Na-
gore, y el Presidente de la Dele-
gación en Pamplona del Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, el prestigioso Ingeniero
Agrónomo don Francisco Uranga.

La sesión de clausura t u v o

gran brillantez al realzarla con su
presencia el excelentísimo señor
Ministro de Is'ducación Nacional,
a quien acornpañaban los Direc-
tores genera]es de aquel Departa-
mento, el excelentísimo s e ii o r
Presidente de la Diputación Fo-
ral de Navarra, señor conde de
Rodezno ; el ilustrísimo señor
Vicepresidente de las Secciones
Biológicas del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y
Director de la Escuela Especial
de Ingenieros Agrónomos, don
Juan iVIarcilla ; el ilustrísimo se-
ñor Secretario g'eneral del Conse-
jo Superior de Investigaciones
Científicas, don José M.e Albare-
da ; autoridades locales y otras
personalidades.

En dicha sesión de clausura hi-
cieron uso de la palabra, en re-

Cursillo de Capataces de Viticultura y Enología
en Requena

La Estación de Viticultura y
Enolo^;ía de llequena ha organi-
zado un curso breve de tres meses
de duración para formar Capata-
ces de Viticultura y Enología, que
dará comienzo el día 25 de sep-
tiembre próximo y terminará el
20 de diciembre.

Podrán tomar parte en él las
personas que lo deseen, mayores
de dieciséis años y menores de
cincuenta, demostrando en las
pruebas de ingreso que saben leer
y escribir y que conocen las cua-
tro reglas fundamentales de Arit-
mética.

E1 número de alumnos oficiales
se limita a 25, prefiriéndose los
que antes lo soliciten ; pero pue-
den asistir a las clases teóricas co-
mo oyentes los que obtengan per-

miso del Director de dicho Cen-
tro.

Las solicitudes, conveniente-
mente reintegradas, deben diri-
girse al Ingeniero Director de la
referida Estación hasta el día 23
del mes de septiembre, acompa-
ñadas de loa siguientes documen-
grados : Partida de nacimiento,
certificado facultativo y certifica-
do de buena conducta de la Al-
caldía correspondiente.

Los aspirantes, sin previo avi-
so, acudirán el día 25 de septiem-
bre por la mañana a la indicada
Estación para ser examinados.

Los alumnos que sigan con
aprovechamiento este curso ten-
drán derecho a que el Ministerio
de Agricultura les expida el títu-
lo de Capataz de Viticultura y
Enología.

Situación de campos y cosechas

Andalucía Oriental

En Jaén se procede a levantar
los rastrojos. En Granada, con-
cluídas totalmente las operaciones
de recolección, el resultado no mo-
difica, para ningún grano, el pro-
nóstico precedente. En Málaga,

labores de alzar ; los maíces pre-
sentan un buen aspecto. En Al-
mería empezó la recolección del
maíz, esperándose buena cosecha.

En Málaga se verificó la vendi-
mia en buenas condiciones, sien-
do rnuy aceptable la cosecha ; en
cambio, la de Granada trajo mu-

presentación del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agronómi.
cas, el Ingeniero agrónomo Pro-
fesor don Nliguel Benlloch, y por
los representantes extranjeros, el
Profesor Cámara, pronunciando
en último lugar el excelentísimo
señor Ministro un magnífico dis-
curso, en el que realzó la trascen-
dental labor realizada en esta Pri-
mera Reunión de Genética Apli-
cada en Pamplona, a la que el
Instituto I^Tacional de Investiga-
ciones Agronómicas había envia-
do tan distinguidas representa-
ciones, que laborando en conjun-
to con otros técnicos sobre temas
de verdadera trascendencia, apor-
taban contribución valiosísima a
nuestra economía nacional, esti-
mulando a todos a continuar esta
labor.
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cha merma por la sequía. En Al-
mería se han vendimiado las ce-
pas de uva acastizan, confirmán-
dose la desfavorable impresión del
mes anterior. Contrariamente se
cuenta allá con una buena cose-
cha de aceituna. En Málaga pro-
sigue el desvaretado y no ha lu-
gar a modificación de pronósticos.
Breve habrá, de ser la cosecha de
Granada, en donde actualmente
se practica la corta de los brotes.
En Jaén se acentúa la impresión
de flojedad para la próxima reco-
lección de aceituna, particular_
mente en la parte occidental de
la provincia.

En Almería todo el arbolado
frutal tiene buen aspecto y en
Jaén dieron, a la postre, un ren-
dimiento muy normal los melo-
cotoneros, perales y manzanos.

Concluyó la recolección de pa-
tata en Granada con resultado eg-
celente. Casi ha terminado en el
norte de Málaga, también con sa-
tisfactoria producción. En toda
esta iíltima provincia se plantan
las aVictorinasn. Aún mejor re-
sultado cabe señalar para Alme-
ría, en donde también se ha con-
cluído prácticamente de sacar este
tubérculo en la zona norte y sur-
oeste, mientras continuaba aún la
plantación en la zona costera. En
el litoral de M^íla^a y Almería se
recolectó la remolacha azucarera,
que ofrece buenas perspectivas.

Andalucía Occidental

Recolección del maíz en Sevi-
lla, Cádiz y Huelva. En ésta el
rendimiento ha bajado a última
hora, por falta de humedad. La
cosecha de trigo ha resultado ser,
finalmente, casi la normal, egcep-
to en ]a zona de Andévalo, en la
que salió por bajines. La de gar-
banzo acabó siendo muy deficien-
te. En Córdoba han empezado los
preparativos para sembrar.

Cuando recibimos estas noticias,
en la última provincia se había
empezado a vendimíar. Se espera
buena cosecha en ella ,y en Huel-
va y muy buena en Cádiz. En Se-
villa, con buenos auspicios, se si-
gue cortando uva de mesa.

En cambio, la producción de
aceituna ha de ser escasa en las
cuatro provincias. En Huelva es-
tán desvaretando v los olivos se
quejan mucho de sed. La aceitu-

na de verdeo de Sevilla venía re-
gular, pero ha sufrido con las úl-
timas tormentas.

Con rendimientos bajos, acabó-
se de sacar en Huelva la patata
de primavera y se está poniendo
la de otoño. La remolacha de Se-
villa se está recolectando con buen
resultado en regadío y mediano en
secano.

Va muy avanzada allí la reco-
lección de almendra y la de higos,
arrojando poco una y otra, y con-
cluyeron de recolectarse ciruelas,
nísperos y manzanas y casi, casi,
los melocotones.

Castilla la Vieja

El resultado final de la cosecha
confirma anteriores impresiones
en Avila. En Valladolid y Burgos
el trigo dió un rendimiento su-
perior al calculado, por haber gra-
nado muv bien. En Palencia el
resultado de los trigos ha sido
muy irregular y en Valladolid ha
salido mucho grano de esta clase
con atizónv y niebla. En Soria,
las judías sembradas en tierras
írescas o de regadíos eventuales,
se han perdido en gran parte por
la sequía.

En Segovia la cosecha ha sido
francamente buena, e incluso se
espera coger más garbanzos que
en años anteriorea, a pesar de que
hubo mucha rabia. En general,
esta legumbre ha ofrecido mal re-
sultado, en especial en Vâlladolid
y Palencia, pues en Avila, al me-
nos, hubo zonas buenas.

Las lluvias caídas últimamente
han favorecido al viñedo de esta
provincia, en donde se recoge el
albillo con buen rendimiento. En
Burgos y Palencia las cepas acu-
san la fuerte sequía. Por igual
causa el grano se quedó pequeño
en Segovia. En Valladolid acre-
cen las buenas impresiones.

E1 olivo, dentro de la poca im-
portancia que tiene en Avila, su-
giere medianas impresiones de co-
secha, pues la sequía ha perjudi-
cado al fruto. Actualmente se dan
labores superficiales. En esta pro-
vincia los manzanos, perales y
melocotoneros se portaron regular-
mente. En Palencia la cosecha de
fruto fué normal, y medianilla
en Burgos.

Respecto a la patata, se comen-
zó la recolección de la temprana

en Avila, con rendimientos cortos
por la escasez de agua llovediza
y de riego. En Burgos la cosecha
venía magnífica, pero la sequfa la
ha recortado. En Valladolid se es-
pera regular cosecha ; entre otras
cosas, por haber luchado con de-
nuedo contra el escarabajo. En
Segovia las últimas lluvias h a n
mejorado los patatares considera-
blemente y aún continuaba la re-
cogida de la de primera época.
Los de Soria presentan m^al as-
pecto, a fuerza de resecos.

De remolacha, buenas noticias
de 13urgos, Palencia, Segovia y
Valladolid, a pesar de que la se-
quía no ayuda, ciertamente. Ma-
las de Soria, en donde se riega,
en loa pocos sitias en que esto es
aún posible.

Castilla la Nueva

En la pravincia de Madrid, a
pesar de estar ya en la era, las
mieses sufrieron el daño del pe-
drisco en algunos pueblos. En
Ciudad Real han comenzado las
labores de barbechera. Se confir-
man, para dicha provincia y Gua-
dalajara, anteriores, impresiones
de cosecha. Algunas lluvias han
retrasado en ^l'oledo el final de las
operaciones de recolección.

La cosecha de uva en Ciudad
I^eal es mediana, habiendo sufri-
do los efectos del pedrisco. Tam-
poco será mucho mejor en Cuen-
ca, eñ donde, cuando nos trans-
mitieron noticias, se dedicaban al
despampanado. Habrá^ buena co-
secha en Guadalajara y Toledo,;
en cambio, en Ma.drid ha desme-
recido por la sequía y los vientos,
coincidentes con la cierna.

De aceituna habr^í cosecha des-
igual, y en conjunto mediana, en
Guadalajara y ^l'oledo. En Ma-
drid también se aminorará por la
sequía. En Ciudad IZeal se practi-
có el desvaretado, siendo la cose-
cha escasa. Para Cuenca se con-
firma la impresión del rnes ante-
rior, recibiendo los olivares binas,
cavas y tratamientos.

De patata, se espera buena co-
secha en Guadalajara, pero la se-
quía comprometerá la producción,
de no cesar pronto. En Toledo se
coge la temprana en buenas con-
diciones, mas arrojando resultado
flojo. De Madrid puede decirse
otro tanto, quizá con algo mejores
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perspectivas. Aquí la tardía pre-
senta n o r m a 1 desarrollo. En
Cuenca la cosecha será mediana
por la sequía y las tormentas.

En Toledo la remolacha ofre-
ce buen aspecto, pero pudiera em-
peorar por falta de energía eléc-
trica y gasolina. Habrá buena co-
secha en Cuenca y mediana en
Madrid. En esta provincia la co-
secha de peras fué regular y es-
casa para los demás frutales. En
Cuenca todos los árboles de esta
clase han rendido poco.

Aragón

En Huesca mejoró, a última
hora, la impresión que se tenía
acerca de la cosecha de cebada,
avena vi centeno en la zona del
Flumen. En la serranía de Te-
ruel los pedriscos han dañado es-
pecialmente a las avenas. En Za-
ragoza se quejan de lo mucho que
va desmereciendo el aspecto del
maíz, principalmente del tardío,
a causa de la falta de riego.

La prolongada sequía afectó,
en notoria proporción, al viñedo
de Huesca, que tan hermosamen-
te se presentaba, y no menos in-
fluye en el de Zaragoza, en el que
ocasiona una prematura defolia-
ción. Hasta ahora la cosecha de
uva se presenta mejor en Teruel.
Del olivar, cabe señalar un des-
arrollo normal del fruto, con espe-
ra de buena cosecha ; únicamente
en Zaragoza se ve a]os olivos re-
flejando en su estado la sequía.

Se arranca patata en Huesca.
La sequia-ese desgraciado aleit
motiva-ha dejado simplemente
en buena una cosecha que pudo
ser extraordinaria. También en
Teruel desmerece ya por ]a falta
de agua, defendiéndose mejor en
los terrenos frescos de las zonas
a 1 t a s. Continúa en Zaragoza
arrancándose la de primera épo-
ca•, con buen resultado.

Las últimas lluvias han favore-
cido a la remolacha de Huesca, a
]a cual el gran estiaje no permi-
tió que se regase en forma. En
Terael y Zaragoza, floja tanto en
secano como en regadío. En la úl-
tima provincia están satisfechos
del rendimiento de peras y man-
zanas.

Región leonesa
En León el pulgón causó bae-

tante estrago en las judías ; el gar-
banzo se portó medianamente, y
para el resto de cereales y legum-
bres quedan en pie las impresio-
nes del mes precedente. En Za-
mora, tanto el centeno como el
garbanzo han dado rendim'ientos
muy poco parejos ; los trigos re-
sultaron muy bien granados. Re-
gulares los garbanzos y los gui-
santes salmantinos y mejor cose-
cha de centeno que aquella con la
que se contaba.

El viñedo de León y Salaman-
ca hallábase en buen estado ; pe-
ro en Zamora, por la causa tantas
veces citada, reforzada además
con grandes calores, los granos se
quedaron bastante raquíticos ; co-
menzó a recogerse a fines del pa-
sado la uva de mesa.

Recolección de peras, ciruelas
y manzanas en León ; los fruta-
les de pepita se portaron bien. La
ciruela de Salamanca, con cose-
cha aceptable.

En León, pese al escarabajo,
al cual no se le concede momento
de reposo, se logrará buena pro-
ducción de patata. Las de media
estación rinden regularmente en
Zamora. En Salamanca, tras de
sacar las tempranas, han empe-
zado a arrancar las semitardías,
que sólo presentan buen aspecto
en regadío.

Extremadura

En Cáceres la, cosecha de trigo
fué muy mala en la zona Oeste,
v la de garbanzo, mala en gene-
ral. En Badajoz esta legumbre dió
cosecha menos que mediana, y el
trigo más baja de lo previsto. Pa-
ra lo demás, ténganse por válidas
las anteriores noticias de otros
meses.

La cosecha de uva, muy mer-
mada en Cáceres ,y menos en Ba-
dajoz. Impresión muy desfavora-
ble ofrece el olivar de esta última
provincia, y en cuanto al de Cá-
ceres, la falta de humedad oca-
sionó la caída de mucha aceitu-
na, tras que la cuaja fué escasa de
por sí. La fruta recogida en esta
provincia es toda de pocos me-
dros.

Recibe la patata cacereña me-
nos riegos de los debidos por fal-
ta de agua, cuando no de carbu-
rantes o energía eléctrica. Las
tardías ofrecen buen aspecto, ni

que decir tiene due mejor en re-
gadío, pero la zona plantada ea
reducida, por falta de simiente.

Levante

En Albacete se inició la labor
de alzar con ciertas dificultades
por la falta de tempero ; las co-
sechas resultan bastante regula-
res, excepto para los garbanzos,
que rabiaron de lo lindo, ofrecien-
do un rendimiento muy bajo. En
Murcia el trigo, aunque por bajo
de la media, ofreció aceptable
rendimiento y superior, desde
luego, al de 1943 ; los granos de
pienso se portaron regular. Se le-
vantan los rastrojos en las tierras
ligeras y las cosechas de mafz y
arroz serán bastante buenas. En
Alicante, el último de estos cerea-
les marcha bien, pero el maíz sólo
está con buen aire en regadío.

En Valencia la cosecha de ce-
reales ha sido inferior a. la nor-
mal. El desarrollo del arroz es
satisfactorio, aunque no deja de
presentar desigualdades. Se reco-
gieron los ma.ices y judías tempra_
nas, con resultado regular simple-
mente, por falta de riego. En
Castellón el arroz tiene buen as-
pecto, habiéndose hecho en bue-
nas condiciones los últimos tras-
plantes ; se echa de ver la esca-
sez de agua. El maíz de regadío
marcha bien, pero el de secano
sólo regularmente.

Ha bajado el ^rado de optimis-
rno respecto al viñedo. La cosecha
ha de ser mediana en Albacete.
En Murcia se co^ió uva de mesa,
con bajo rendimiento por falta de
abonos nitrogenados ; ]a cosecha
de uva en secano llegará a las ci-
fras del año anterior.

En Alicante se vendimió la
moscatel, y a continuación las
otras variedades de mésa ; la co-
secha disminuir^í mucho por la
sequía. Tal causa reduce simple-
mente a re^ular la cosecha de Va-
lencia, habiendo en las zonas al-
tas bastante daño de los pedriscos.
Unicamente en Castellón cabe
señalar mejoría por las 1luvias
sobrevenidas en los días últimos.

Para el olivar mantiénese firme
el pronóstico de meses anteriores
en Alicante y Albacete. En Mur-
cia únicamente algunas zonas de
regadto se salvarán de la maldad
de ]a cosecha. En Valencia tam-
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bién será, muy deficiente, por la
falta de lluvias ; pero, en cambio,
Castellón espera más produccián
que en el año pasado.

A causa de las heladas, la cose-
cha de almendra será muy corta
en Albacete ; los demás frutales
se portaron regular. En Murcia
los frutales de hueso produjeron
cifras normales de cosecha. Mala
de almendra y mediana de garro-
fa. De naranjas y limones, como
la pasada. En Alicante los agrios
conservan buen aspecto. Comen-
zó la recolección de almendras y
garrofas, con mejores perspecti-
vas para las segundas debido a la
aminoración que supusieron las
heladas primaverales en el resul-
tado de las primeras. Continúa la
recogida de ciruelas, peras, man-
zanas y melocotones.

En Valencia los agrios mar-
chan normalmente, a excepción
de los huertos regados con agua
elevada, en los que, naturalmen-
te, se refleja la escasez de gasoli-
na y las restricciones. En Caste-
11ón continúan recolectándose las
frutas de hueso y de pepita con
buen rendimiento. La cosecha de
alm^ndra es solamente regular, y
los agrios, sin pasar de una pro-
ducción mediana, han de dar más
que el año anterior, vegetando al
presente con toda normalidad.

La patata de Albacete marcha
bien, aunque la temprana está
dando rendimientos bajos, por
falta de agua y sobra de cioríforas.
En Murcia se planta la de segun-
da cosecha, con el optimismo que
supone haber obtenido un exce-
lente resultado de la de primera
época. En Alicante las de seca-
no están mal y las de regadío re-
gular simplemente. La patata
temprana remató muy ^atisfacto-
riamente en Valencia y en la zona
baja se planta la de segunda épo-
ca. En Castellón concluyó de ex-
traerse la temprana, con resulta-
do bueno en regadío y regular en
secano.

Rioja y Navarra

La recolección se ha he'cho en
Logroño a placer, por la ausencia
de chubascos veraniegos, lo cual
es causa de que los cultivos de se-
cano se encuentren poco boyan-
tes. En Navarra están de mejor
aspecto, salvo en algunos rega-

díos eventuales de la Ribera.
La cosecha de uva va disminu-

,yendo de día en día, por la gran
sed que padecen los viriedos, es-
pecialmente en la citada Ribera
de Navarra. El olivar también
promete poco, por la intensa caí-
da de fruto, merced a la ca,usa
tantas veces citada. Los olivos lle-
van dos años sin cavarse a modo.

Se recogen en Rioja peras, man-
zanas, melocotones y ciruelas.
La cosecha de melocotón, que se
presentó muy grande, ha bajado
mucho en los regadíos más afec-
tados por el estiaje. Algo parecido
puede decirse para la patata de la
Rioja alta. Continúa la recolec-
ción de la de medio tiempo, que
ya terminó en Navarra, en donde
los patatares restantes tienen, por
cierto, muy buena vista. La re-
molacha se presenta bien en am-
bas provincias, pero ha disminuí-
do también bastante en la Rioja
alta, siempre por lo m'ismo.

Cataluña

En Barcelona, los cereales re-
mataron de acuerdo con los pro-
nósticos. En Lérida se espera una
cose►ha regular de mijo. El maíz,
y aún más las judías, presenta ac-
tualmente buen aspecto. En Ge-
rona las segundas están harto re-
secas. En cambio, el maíz ha re-
vivido con las últimas lluvias ;
aunque la cosecha de secano no
pasará de medianá, es preciso no
olvidar que ya se daba todo por
perdido. E1 arroz está bien hasta
ahora. En Tarragona comenzó la
siega de él hace unos días. La
cosecha de trigo resultó bien en
general.

Las 1luvias de agosto favorecie-
ron mucho al viñedo de Lérida.
En Gerona y Barcelona habrá
buena cosecha de uva; en la úl-
tima de las citadas provincias se
procede al atado de los sarmien-
tos. Aún mejor impresión existe
en Tarragona, particularmente en
la zona de Gandesa, habiendo co-
menzado la vendimia.

Se espera buena cosecha de
aceituna en Gerona y Tarragona,
dándose aquí labores superficiales
al olivar. En Lérida, los chapa-
rrones han asegurado la cosecha,
que venía incierta. En esta pro-
vincia aún perdura la recogida de
manzanas y peras, melocotones v

ciruelas. En Barcelona, de melo-
cotones y peras con producciones
medianas. La avellana de Tarra-
gona está bien en regadío, pero
en secano resulta el fruto dema-
siado pequeño ; respecto a la al-
mendra, no ha lugar a modificar
juicios anteriores.

Se recoge la patata corriente en
Lérida. En la zona de Solsona se
perdió la cosecha por un fuerte
pedrisco, y en la Sierra está peli-
grando por falta de humedad. En
Gerona proceden al aporcado,
siendo muchas las tierras faltas
de agua. Terminó de sacarse la
temprana de Barcelona, con re-
sultado bueno. Riegos y escardas
a la remolacha de Lérida, que tie-
ne buen ver.

Galicia

En toda la región los maizales
han agradecido el gran favor de
las ]luvias recientes, presentando
buen aspecto. Son objeto de des-
punte en Lugo y Orense. Las alu-
bias también prometen en Coru-
ña. En Lugo hubo, finalmente,
buenas cosechas de trigo y cen-
teno.

Se mantienen las buenas im-
presiones de meses anteriores res-
pecto a las viñas, que incluso han
mejorado en Lugo. En Orense
traen su correspondiente adelanto.

Continúan en Coruiia y Ponte-
vedra la recolección de fruta, en
buenas condiciones y con acepta-
ble rendimiento.

Empezó en Coruña a sacarse
patata, pintando, h a s t a ahora,
bien. En Lugo, por el momento,
las producciones son bajas, pero
se espera que mejoren para las
tardías, que reflejarán el benefi-
cio de las lluvias. Casi lo mismo
puede decirse de Orense, que con-
fía en sus zonas altas y en Pon-
tevedra.

Provincias Vascongadas

La cosecha de alubias de Gui-
púzcaa (que se hallaba en fase
muy crítica) ha sido salvada por
las lluvias, las cuales también han
beneficiado al maíz y a las alubias
de Vizcaya. Se procede a despun-
tar los maíces, para que forrajee
el ganado. La recolección mec^-
nica de cereales y legumbres se
verificó con cierta parsimonia. El
trigo de Alava ha salido con mu-
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cho tizón ; la cebada y avena rin-
dieron normalmente, y las legum-
bres muy poco. En Vizcaya el
trigo dió excelente rendimiento.

E1 viñedo de Alava acusa la se-
quía. Del de las otras dos provin-
cias, nada nuevo que referir.

En Guipúzcoa cogen las man-
•r.anas y peras sem'itempranas con
excelente resultado, siendo tantos
los frutos, que se estorban unos a
otros, impidiendo esto en muchos
el completo desarrollo.

La cosecha de patata es en Gui-
púzcoa mayor que el año pasado.
Se ove decir a los casheros que
han dado muy buen resultado las
variedades aBintgen, RFlavan y
aUuque de Kent».

Baleares

Se escardaron maícea y arroces.
Comenzó la recolección de uva de
mesa, con cosecha satiafactoria,
pero más reducida que en el año
anterior. Se espera buena produc-
ción de aceituna, dado el aspec-
to actual de los olivos. Principió
a recogerse la^ cosecha de almen-
dra^, que en general es cortita, y

se está plantando patata de se-
gunda cosecha.

Canarias

Concluída la recolección, s e
mantiene la impresión desfavora-
ble de meses anteriores. En San-
ta Cruz, en las zonas altas se han
visto más atenuados los fuertes
efectos de la gran sequía.

En esta provincia se recogió la
uva para mesa, con producciones

normales, y se continúa plantan-
do patata en las zonas meridiona_
les y altas para las cosechas de
otoño e invierno.

Las plataneras están retrasadas
por la falta de riego en Las Pal-
mas. En la isla de La Gomera
los riegos se vienen dando con ex-
cesivo espaciamiento por la se-
quía tantas veces citada en esta
información, que afecta a Espa-
ña por los cuatro costados.

Sitvación de la ganadería

Andalucía

En Almería puede darse por
terminada la exportación de ga-
nado lanar y cabrío a Levante y
Cataluña. Debido a los fuertes ca-
lores, son escasísimos los pastos.
En Cádiz, mercados normalmen-
te concurridos, precios con ten-
dencia a la baja y censo sosteni-
do, salvo en el lanar y porcino,
que ha disminuído por salida a
otras provincias, y en el cabrío,
por sacrificio. En Córdoba se ce-

lebraron las ferias de Aguilar, Be-
lalcázar, Fernán - Núñez v La
Rambla, practicándose cotizacio-
nes con algún descenso respecto
al mes anterior ; el estado de las
dehesas es el propio de la esta-
ción. Mala situación de pastos en
Granada, donde se han celebrado
las ferias y mercados acostumbra-
dos, con escasa dem'anda y pre-
cios sostenidos ; estado sanitario
regular. Poca concurrencia en
Huelva, cotizaciones sin grandes
oscilaciones ; censo invariable y
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buena situación sanitaria del ga-
nado. Prosigue la infección de glo-
sopeda en Jaén ; mercados y pre-
cios sostenidos. Pastos escasos,
agostados en la zona de la sierra.
En Málaga tuvieron lugar las fe-
ria^s de Cañete la Real y Teba,
con normal concurrencia, cotiza-
ciones sin variación y regular es-
tado sanitario. En Sevilla no se
celebraron mercados durante el
mes; censo sostenido, excepto el
lanar, que ha disminufdo por sa-
crificio.

Castillas

En Avila va escaseando el ali-
mento para el ganado, si bien
subsiste la ventaja de las rastro-
jeras sobre las praderas. E1 alza
que se iniciaba el mes pasado pa-
ra la especie lanar ha cesado.
Buen estado sanitario. Foco con-
curridos los mercados en Soria.
En Valladolid la asistencia de ga-
nado lanar al m^ercado de Medina
del Campo fué regular, pero me-
nor que el mes anterior. La ten-
dencia de los precios en las dife-
rentes especies de ganado es sos-
tenida.

Normal tendencia de los mer-
cados toledanos, donde se practi-
caron cotizaciones invariables con
relación a las últimamente regis-
tradas; censo sostenido, regular
situación de pastos y buen esta-
do del ganado, en general. En la
provincia de Madrid la feria de
Villamanrique estuvo poco anima.
da, c.on precios sostenidos, excep-
to para carneros v cabras, que
perdieron valor. La hierba reco-
gida este atio para ensila,r ha si-
do escasa. En Guadalajara sigue
sostenido el censo ganadero, ex-
cepto en la especie ovina, a cau-
sa de la exportacibn a otras pro-
vincias ,y al sacrificio ; buen esta-
do sanitario y re^ular situación de
pastos. No hubo ferias de impor-
tancia en Cuenca, celebr^índose
solamente algunas transacciones
de ganado lanar de poca impor-
tancia ; persiste el déficit de ga-
nado de labor y carga, mantenién-
dose los precios a un nivel ele-
vado. Censo pecnario vacuno es-
tacionario ; en cambio, el lanar,
cabrío y cerda aumenta por naci-
mientos e importación. En Ciu-
dad Real no hubo novedad duran-
te el mes.

Levante

En Castellón, salvo alguna que
otra transacción entre particula-
res, puede decirse que no hubo
mercados más que de ga,nado por-
cino, con poca concurrencia y
precios en baja. Aumentó el cen-
so vacuno por entrada de reses
santanderinas ; buen estado sani-
tario y mala situación de pastos.
En Valencia es casi nula la con-
currencia a ferias ni mercados.
La tendencia del mercado es de
paralización para las especies de
abasto. Regular estado sanitario
y censo ganadero estacionado.

En Murcia, mercados poco con-
curridos, salvo para la especie bo-
vina. Pastos agostados. En cam-
bio, en Albacete aguantan más.
Censo en baja para lanar y cabrío
y sostenido en las restantes espe-
cies.

Cataluña y Baleares

En Barcelona puede conside-
rarse terminada la campaña de
ganado porcino, tanto p a r a e]
abasto como para la chacinerfa.
El mercado de huevos v aves es-
tá bien abastecido. En ►erona ae
van aislando los focos de viruela
ovina ; las cotizaciones del gana-
do vacuno adulto de abasto tien-
den a disminuir. En Lérida, pro-
vincia donde se da el cuarto cor-
te en los alfalfares, con escaso
rendimiento por la falta de riegos
a su debido tiempo, se celebra-
ron las ferias de Seo de Urgel y
Pola de Segur y el mercado de
Agramunt, con normal conc,n-
rrencia y precios sostenidos. En
Baleares no hay nada nuevo dig-
no de mención.

Aragón, Rioja y Navarra

Las lluvias cafdas en 7aragoza
han aliviado algo la situación de
los pastos. Tendencia de ]os mer-
cados en alza para los huevos v
sostenida para los demás produ•-
tos. Los animales de abasto tien-
den a la baja y sigue sostenido el
precio para los animales de traba-
jo. Censo sostenido en Teruel, con
buena situación de los pastos.

En Logroño se celebraron los
habituales mercados semanales
con precios sostenidos. Pastos re-
gulares, continuando la escasez
de piensos. Censo pecuario nor-
mal v bnen eqta^lo sanitario, pues

los pequeños focos presentados de
fiebre aftosa son de carácter be-
nigno. En Navarra, poca concu-
rrencia durante el mes. Precios
del vacuno en alza. Buen estado
sanitario, pues disminuyen los fo-
cos de glosopeda.

Norte y Noroeste
En Coruña, donae los cortrti de

las praderas dan regular rendi-
miento, el aspecto de los merca-
dos es de desanimación, con pre-
cios sostenidos, salvo para el va-
cuno, que acusa una ligera eleva-
ción. Censo sostenido salvo para
el lanar, que ha disminnído. En
Lugo continúa mejorando la si-
tuación de los pastos ; ferias con-
curridas, cotizaciones invariables
y buen estado sanitario. También
están animados los mercados de
la provincia de Orense. En I'onte-
vedra mejoraron los pastos con
las últimas lluvias. Poca concu-
rrencia, excepto en cerdos de re-
cría. Precios sin variaci^in vi cen-
so sostenido. •

En Santander ha terminado la
recolección del hen^o con rendi-
miento muy desigual. En Gui-
púzcoa las ferias estuvieron ani-
madas y los precios se mantienon
sostenidos. La situación de la ga-
nadería ha mejorado algo por ha-
ber más abundancia de forrajes,
pero se sigue notando la escasez
de piensos concentrados, princi-
palmente para las vacas de pro-
ducción ]áctea y las reses de la-
bor. Las crías se desarrollan me-
dianamente. En Alava, tendencia
normal del mercado v cotizacio-
nes sostenidas, censo invariable y
buen estado de la gana^dería. En
Vizcava continúan sin celebrar-
se ferias ni mercados.

Extremadura y León
En Badajoz tuvo lugar la feria

de Oliva de Mérida, con poca con-
currencia, a no ser en ganado mu-
lar y asna.l. Los precios denotan
cierta flojedad y tendencia a la
baja. E1 censo ha disminufdo pa-
ra toda clase de ganado, por e.x-
portación a otras provincias.

En 7amora puede decirse que
tínicamente hay oferta de reses
caballares, mulares y asnales, por
estar inmovilizado el restante ^a-
nado por la campaña de vacana-
ción antiaftosa obligatoria. Pre-
cios sostenidos. c^enso sin varia-
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ción, huen estado sanitario y es-
casez de pastos. En León., poca
concurrencia y cotizaciones sin
variación. En Palencia, nada nue-
vo a señalar, y en Salamanca con-
timía la desanimación de los mer-

cados, cotizándose en alza el ga-
nado que concurre por haber bas-
tante demanda, ante la escasez
de piensos y pastos, esperándose
que estos últimos mejoren algo
con las recientes lluvias.

EI Congreso Regional Agrícola Gallego

1±71 Ministerio de Agricultura
ha nombrado Ponentes Regiona-
les para el Congreso Regional
Agrícola CTallego, que se celebra-
rá en Santiago de Compostela del
15 a1 22 de octubre, para cada
tema, a los señorea que se indi-
can :

TE^r.a 1.° Plan de intensifica-
ción inmediata y desarrollo de la
repoblación forestal, hasta conse-
guir un inínimo de 5.000 hect^í-
reas anuales por provincia.-Des-
arrollo de las industrias de la ma-
dera.

Ilnio. Sr. D. Rafael Areses y
Vidal, Inspector General de Mon-
tes. Pontevedra.

Adjunto : Ingeniero D. Diego
Terreros González, Jefe Regional
del Patrimonio Forestal.

'I'Enn 2.° Mejora en el rendi-
miento económico del cultivo del
maíz. - Medios para ampliar la
acción de la Misión Biológica de
Galicia en todo el campo gallego.

Don Cruz Gallástegui Unamu-
no, Director de la Misión Bioló-
gica de Galicia. Pontevedra.

'i'E;^r ^ 3.° Plan de mejora del
rendimiento económico del culti-
vo de la patata.

Ilmo. Sr: D. José M.a Díaz de
Mendívil ,y Velasco, Jefe del Ser-
vicio Nacional de la Patata de
Siembra.

TEMn 4.° Plan de ►nejora in-
mediata del ganado vacuno.-Es.
tudio sobre la instalación de in-
dustrias derivadas.

Excmo. Sr. D. Santos Arán y
San Agustín, Presidente del Con-
sejo Superior Pecuario.

'i'E^rn 5.° Plan de mejora del
ganado porcino.

Ilmo. Sr. D. Miguel Odriozola
Pietas, Ingeniero de la Misión
Bioldgica de Galicia. Fontevedra.

TEMA 6.° Plan de lucha con-
tra las plagas del campo y enfer-
medades del ganado que actual-
mente pueden ser combatidas.

Ponentes : Ilmo. Sr. D. José
Orensanz Moliné, Inspector Ge-
neral de Veterinaria ; D. Pedro
TTrquijo Landaluce, Ingeniero Di-
rector de la Estación de Fitopa-
tología Agrícola. La Coruña.

TEM^ 7.° Plan de mejora en
el rendimiento económico de la
avicultura.

Don Ricardo de Escauriaza,

Movimiento

INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos.-A Consejero Inspector Ge-

neral, don Enrique de la Lama del Are-

nal; a Ingeniero Jefe de 1 g clase, don
Isidro Luz y Fernández de Luz.

Fallecimientos. - Don Juan Sánchez
Mejía y don Benjamín $scola Diego.

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos. - A 5uperior, don Miguel

Guijarro Lledó; a Mayor de 18 clase,
don Guillermo Lubián Gorbea, y a Ma-
yor de 2 a clase, don Francisco Mamer-

to Crespo Moure.
Destinos. - A1 Instituto Nacional de

Investigaciónes Agronómicas, don José

I.ostao Chulilla; a la Jefatura Agronó-

mica de Jaén, don Luis Rodríguez Ro-

yo ; a la Jefatura Agronómica de Za-

mora, don Alejandro Vega Esteban; a

Director de la Granja Agrícola.
La Coruña.

TEMA $.° Medios prácticos pa-
ra la mejora de la vivienda ^-
construccione• rurales.

Ponentes : D. Manuel Gutié-
rrez del Arroyo y D. Alejandro
de la Sota, Delegación Regional
del Instituto Nacional de Coloni-
zación. Cantón Pequeño, 5, La
Coruña.

^I'EMA 9.° Divulgación entre
los campesinos de las medidas a
adoptar para la inmediata pues-
ta en marcha de los planes elabo-
rados en el Consejo Regional para
el fomento de la Riqueza Agríco-
la de Galicia.

Don Diego Salas Pombo, Jefe
Provincial de F. E. T. y de las
J. O. N. S., La Coruña.

de personal

los Servicioa Centrales de la Dirección

General de Agricultura, don Lnie Chor-
net Gómez ; a los Servicios Centrales

de la Dirección General de Gandería,
don Fernando García Fernández y don
José M a Negueruela Zabaleta; a la Je-

fatura Agronómica de Castellón, don

Benito de la Iglesia Bosch y don Juan
Pitarch Blasco; a la Jefatura Agronómi-

ca de Huelva, don Jesús Morales Mu-
sulén; a la Jefatura Agronómica de

León, don Agustín Muñiz González; a
la Jefatura Agronómica de Logroño, don
Andrés Alonso Lej ; a la Jefatura Agro-

nómica de Murcia, don Nicolás López

García, y a la Jefatura Agronómica de
Zaragoza, don Gregorio Bueno Muííoz.

Reingresos. - Don Luis Chornet Gó-
mez.

Fallecimientos.-Don José Gil Boluda
y don Francisco Labrador de la Fuente.

CLASES PAS I VAS
JUAN AYZA SA^VADOR
HABILITADO Y GESTOR DE CLASES PASIVAS

Cobra rápidamente haberes pasivos a jubilados y a las viudas y huérfanos

SAGASTAt 23
EN VERANO: DE 6 a 7

TELEFONO 35203
M A D R I D
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SERVICIO DE VIGILANCIA
EN LA CAMPAÑA CONTIZA

LA PLAGA DE LA LAN=
GOSTA

En el «Boletín Oficial del Estado» del

día 12 de agosto de 1944 se publica una

Orden del Ministerio de Agricultura

que dice así :

«La. necesidad de persistir en las me-

dia^ç de vigilancia y previsión reco-

mendadas para la lucha contra la plaga

de langosta, con el fin de que, aun re-

ducida ésta a los límites mínimos que

impone el desenvolvimiento de su ciclo

biológico en la Ilamada fase solitaria,

no pueda en las zonas que por sus con-

diciones naturales son propicias a cons-

tituir focos endémicos, llegar a iniciar-

se el período de dispersión conocido

por estado gregario, aconseja de manera

especial que tanto en las provincias de

antigna y periódica invasión, como en
las que se han observado focos inci-

pientes, se lleve a cabo con el mayor

celo y diligencia el cumplimiento de

los trabajos requeridos.
Estando suficientemente comprobada

la importancia capital que la más com-
pleta delimitación de los ingares de

puesta tiene para el desarrollo eficaz y
económico de la campaña siguiente, no

sólo para realizar los saneamientos de

otoño-invierno en los lugares precisos
mediante las labores adecuadas, sino pa-

ra efectuar las previsiones de elementos
indispensables para la campaña de pri-

mavera sobre base de datos ciertos y
evitar en absoluto la posibilidad de apa-
rición de la plaga, por sorpresa, en te-

rrenos no denunciados previamente, en
atención a tales consideraciones, de

acuerdo con la legislación vigente,

Este Ministerio se ha servido dispo-

ner:
1.° Las Juntas Agrícolas locales pro-

cederán con toda urgencia a organizar
el servicio de vigilancia previsto en el
artículo 58 de la Ley de Plagas del Cam-
po, designando dos de sns Vocales co-
mo pelegados permanentes.

Los focos denunciados y observados,
vigilando los vuelos y revuelos del in-
secto, así eomo los lugares de puesta,
serán determinados y acotados con la
mayor precisión, dando inmediato co-
nocimiento a la Jefatura Agronómica.

2.° Los propietarios, colonos y usua-
rios de toda clase de terreno y cuantos
por su cargo realicen servicios en el

campo (Ingenieros, Peritos, Guardia Ci-
vil, Guardas de Montes, Rurales, etc.),
están obligados igualmente, según el ar-
tículo 3.° de la Ley, a comunicar a las

Juntas locales la existencia de la pla-

ga, alcanzando es[a obligación a los

Guardas Jurados particulares, con las

responsabilidades correspondientes.

3° Recibidas las denuncias en las Je-

faturas Agronómicas, los Ingenieros Je-

fes realizarán con el personal a sus ór-
denes los trabajos e inforrnación opor-

tuna, para que, auxiliados por las Jun-

tas Agrícolas, se realicen las comproba-

ciones y acotamientos de los terrenos in-

fectos que deban sanearse; sin dejar de

tener en cuenta que una vez pasado el

período activo de posible invasión y ter-

minada la puesta, las Juntas locales de

Información Agrícolas han de exigir a

los propietarios, colonos o usuarios en

su caso, relación de las hectáreas que

en las propiedades y fincas que explo-

tan estén infectadas por existir aova-

ción, y que manifiesten en término de

diez días si están dispuestos a efectuar

los trabajos de saneamiento, pues de
no hacer tal declaración obligatoria,

además de las multas de 50 a 500 pese-

tas, con arreglo al artículo 60 de la Ley,
les serán aplicables las obligaciones y
responsabilidades inherentes a la falta

de saneamiento, a cuyo fin, tanto la fal-
ta de denuncia como la de correspon-

diente saneamiento, se considerarán a

todos los efectos como infracciones in-

cursas en los preceptos de la Ley de 5

de noviembre de 1940 (« B. O. del Es-
tado» del 15), incoándo^e por las res-

pectivas Juntas los oportunos expedien-
tes.

Todas las obligaciones y responsabili-

dades son extensivas a los funcionarios
que tengan a su cargo terrenos del Es-

tado y a los Ayuntamientos, Corporacío-

nes, Organismos y Empresas de ferro-

carriles, cualquiera que sea la naturaleza

de la explotación o aprovechamiento

y la modalidad de la posesión (en pro-
piedad, concesión, ocupación temporal,
administración, usufructo, etc.).

4.° Las relaciones de los terrenos de-
nunciados y acotados estarán termina-

das antes de 31 de agosto próximo y re•
mitidas seguidamente por las Jefaturas

Agronómicas a la Dirección General de

Agricultura.

Los in[eresados a quienes afecten los
trabajos de saneamiento deben realizar-

los inmediatamente a la declaración de
existencia de germen y a sus expensas,

cualquiera que sean las fechas de la de-
nuncia, si no hay causa de fuerza ma•

yor; no considerándose motivo de de•
mora la falta de requerimiento por la

Junta Local, ni la de comprobación por
el personal agronómico, el que puede
ser obligatoriamente requerido en los

casos de discrepancia entre interesados y

Junta, mediante petición hecha a la Je-

fatura Agronómica.

5.° Los gastos que a las Juntas oca-
sione el servicio de vigilancia y acota-

miento, así ►omo para prevenir otros

gastos de la campaña, serán con cargo

al presupuesto que autorizan a formu-

lar los artículos 70, 71 y 73 de la Ley
de Plagas, cuya confección es obligato-

ria en los términos en que se comprue-

be a plaga, remitiendo la Jefatura Agro-

nómica la propuesta de los gastos, de-

biendo resolver el Ingeniero en plazo de
tres días.

La negligencia o abandono por parte

de las Jnntas en el cumplimiento de

las obligaciones que impone la Ley se•

rán sancionadas con multas de 100 a 500

pesetas, según el artículo 58, y]a falta

de colaboración de las Juntas o de los

interesados en los trabajos de Servicio

de Defensa será sancionada por la Jefa-
tura Agronómica con multa de la misma

cuantía, con arreglo al Decreto de 4 de

febrero de 1929, aparte de las aplicables

conforme a la Ley de Plagas, existien-

do contra las sanciones recursoa de ape-

lación ante la Jefatura clel Servicio de

Fitopatología y Plagas del Campo y de

alzada ante el Ilmo. Sr. Director Gene-

ral de Agricultura, que fallará en última
instancia.

6.° Quedan subsistentes las demás re-
glas previstas en las Ordenes ministe-

riales dictadas desde 1939 para la lucha
contra la langosta, en cuanto no se opon-

gan a lo determinado por la presente, y
especialmente cuanto afecte a la obliga-

toriedad de ejecutar los trabajos y mé-

todos a segnir para el saneamiento, qne
serán, como mínimo, labor yunta de ver-

tedera y gradeo complementario, o dos

labores yuntas cruzadas con arado roma•

no, completándolas con escarificación a

mano en las partes no snsceptibles de
ser aradas; siendo también aplicable el

procedimiento de apremio; todo ello

conforme a las reglas tercera y quinta

de la Orden de 30 de septiembre de 1940

(aB. O. del E.» del 6 de octubre) y las
sexta y séptima de la de 12 de noviem-

bre de 1942 (ccB. O. del E.n del 16).

7.° Se hacen extensivas las medidas
de vigilancia y previsión para la defen-

sa contra la plaga de langosta a otros
ortópteros (cigarrones, chicharras, etc.),

que en años como el actual constituyen
plagas que ocasionan marcados daños en
los cultivos.

8° Los Gobernadores civiles dispon•
drán la inmediata publicación de la pre•
sente Orden en el «Boletín Oficiab^ de
la provincia, excitando el celo de las
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Antoridades para el mejor cumplimien-

to de los preceptos referentes a vigilan-

cia, sanea^niento de terrenos y previsión
de recursos para efectuar las campañas,

imponiendo las sanciones a que haya

lugar.
9° La Dirección General de Agricul-

tura dictará las instrucciones comple-

mentarias, quedando autorizada para

designación del personal agronómico y

auxiliar temporero que precise el 5er-

vicio, con cargo a los créditos corres-
pondientes del presupuesto de este Mi-

nisterio y a los recursos que conceda la

legislación vigente sobre previsión y de-
fensa contra las plagae del campo.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de agosto de 1944.-P. D.,

Carlos Rein.»

ExrRACro
DEL KBOLETIN OFICIAL^

Precio de la carne de membrillo

Orden de la Presidencia del Gobíer-
no, fecha lA de agosto de 1944, por la
que se aclara la de 27 de julio últímo
(aBoletfn Oflcial» núm, 212) relatíva a
los precíos de ls carne de membríllo.
(aB. O.» del 5 de agosto de 1944.)

Aprovechamientos forestales

Orflen del Mínisterío de Agricultura,

fecha 3 de agosto de 1944, por la que

se flja la resarva en el año forestal 1944-

1945 de los aprovechamientos que se

realízan en motnes públícos Y partícula-

res, con el fln de atender al sumínistro

de traviesas. (aB, O.» del 6 de agosto

de 1944.)

Comercío de la carne e índustríaliza-
cíón de la del cerdo.

blícas, fecha 27 de ^ulio de 1944, por el
que se fljan normas para incrementar la
plantacíón de arbolado en las carreteras
del Estado. (aB. O.» del 10 de agosto
de 1944.)

Normas complementarias de la Ley de
auxilíos para ríegos

Decreto del Ministerío de Obras Pú-
blícas, fecha 27 de julío de 1944, por el
que se dictan normas complementarías
de la Ley de Abril para riegos de 7 de
^ulio de 1944. (aB. O.» del 10 de agos-
to de 1944.)

CampaBa pimentonera

Orden del Mínísterío de Agricultura,
fecha 7 de agosto de 1944, por la que
se fljan^las normas a que ha de sujetar-
se en el año actual el desenvolvimíenta
de la campafia pímentonera. (aB. O.»
del 10 de agosto de 1944.)

Servicío de Vigilancía en la CampafSa
contra la Plaga de la Langosta.

Orden del Mínísterio de Agricultura,
fecha 7 de agosto de 1944, por la que se
organiza el Servicio de Vigilancia en la
Campafla contra la Plaga de la Langos-
ta. (aB. O.» del 12 de agosto de 1944.)

Libertad de comercio del azúcar nacío-
nal y de la pulpa de remolacha

Admínistracíón Central,-Círcular nú-
mero 482 de la Comisarfa General de
Abastecímientos y Transportes, fecha 9
de agosto de 1944, Dor la que se declara
la libertad de compra del azúcar na-
cíonal y de la pulpa de remolacha. ( aB.
O.» de1 12 de agosto do 1944.)

Libertad de precío del plátano.

Admínístración Central.--Círcular nú-

mero 483 de la Comísaría General de

Abastecimientos Y Transportes, fecha 10

de agosto de 1944, por la que se declara

la libertad de precio del plátano. ( aB.

O.» del 13 de agosto de 1944.)

Empleo de los alcoholes vínicos.

Orden del Mínisterío de Industria y
Comercio, -fecha 18 de agosto de 1944,
por la que se regula el empleo de los
alcoholes vínicos. (aB. O.» del 19 de
agosto de 1944.)

Precios del superfosfato de cal

Orden del Minísterío de Industria y

Comercio de 24 de agosto de 1944, por

la que se disponen los precios que re-

gírán para el superfosfato de cal. ( aB.

O.» del 28 de agosto de 1944.)

Itegulación del arro2 para la campafia
de 1944^5

Admínístración Central.--Circular níi-

mero 484 de la Comísaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 28

de agosto de 1944, por la que se anula

la número 398 y se dan normas para la

regulación, recogída y elaboración de

arroz cáscara y distribucíón del arroz

blanco, subproductos y derivados corres-

pondientes a la carr;pafia arrocera 1944-

45. («B. O.» de 1^ de septíembre 1944 )

ConSUmo del azúcar

Administración Central.-Círcular n►-
mero 485 de la Comísaría General de

Abastecímíentos y Transportes, fecha 4

de septiembre de 1944, por la que se

dictan reglas sobre consumo del azúcar

y se anula el artfculo 17 de la Círcular

número 465 sobre azúcar a servír en los

establecímíentos del Ramo de Hostele-

ría. (aB. O.» del 8 de septiembre 1944.)

Admínístracíón Central.--Circular nú-

mero 481 de la Comisaría General de

Abastecímíentos y Transportes, fecha 4

de agosto de 1944, por la que se díc-

tan normas sobre el comercío de la

carne y la industríalizacíón de la del

cerdo. ( aB. O.» del 7 de agosto de 1944 )

Unídad Sindical Agraria

Decreto de la Secretarfa General del
Movímíento, fecha 17 de julío de 1944,
por la que se establece la Unidad Sín-
dical Agraría. (aB. O.» del 8 de agosto
de 1944.)

Eleccíón de cargos en las entidades
síndicales

Decreto de la Secretaría Generai del

Movímiento, fecha 17 de julio de 1944,

por la que se reglamenta la convocato-

ria para la elección de cargos en las

entldades sindicales. (aB. O.» del 8 de

agosto de 1944. )

Fomento del arbolado en las carreteras

Decreto del Mínísterío de Obras Pú-

oF^Rr^s ^ ^^^Nn^s
OFERTAS

BEMILLAS CAMBRA. Hortlcultor.

Apartado 179. Zaragoza.

LOS MEJORES ROSALES DE ES-

PANA. Los Arboles frutales más ee-
lectos, Las únícas semillas hortfcolas

garantizadas.-La Florlda. Elcano, 18.

SllbaO.

ARBOLES FRUTALES.-Semillas de

hortalizas y forrájeras. - Lorenzo
Saura, Avenida Caudillo, 81, Lérida_

MANZANA SELECTA DE ASTU-

RL9S.-Varíedades premíadas con ^a

Manzana de Oro del Caudillo y seís

Diplomas de Honor y Mérito. Primer

Premío del Concurso de Pomaradas.

Cosechero propio. César del Cueto

Prieto. Camango, Ríbadesella (Astu-
rías).

APICULTUR,A ARAGONESA. - Ce-
ras estampadas por cilindro.-Heroís-
mo, 6, segundo, Teléfono 4176. Za-
ragoza.

aVOOL». Resuelve el problema. E^

me]or producto para marcar el ga-

nado lanar.-Francisco Romeo Oli

va. Don Jaime I, 34. Zaragoza.
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Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en tierras españolas

es el

ÁCIDO FOSFbRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como ábono de fondo para devolverle (o

fertilidad

FABRICANTE5:

Barrau y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona.

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Fosfatos de Logrosán, S. A., Villanueva de la Serena,

Induetrias Químicas Canarias, S. A., Madrid. .

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Industrial Qnímica de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Eacudero, Bilbao.

José Antonio Noguera, S. A., Valencia.

Productos Químicoa Ibéricoe, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minae, S. A., Avilée.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anónima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Pueblo Nuevo del Terrible.

Sociedad Navarra de Induatrias, Pamplona,

San Carloe, S. A. Vasco Andaluza de Abonos, Madrid.

Unión Espafiola de Eaploaivos, S. A., Madrid.

Capacidad de producción : 1.750.000 toneladae anualer.



Cruzamiento absorbente
con Karakul

Don José Gótnez, de Pedroñeras ( Cuenca) .
ccPoseo una ganadería manchega, y recientemen-
te me fué concedido y entregado por la Dipu-
tación Foral de Navarra, un cordero de raza
KaraF^ul, de 31-32 de sangre, de cinco meses de
edad (Karakul manchego), solicitado por mí con
el propósito, valiéndome de mis ovejas, de ha-
cer una selección de esta raza Karahul, para la
venta de las pieles de estos corderos.

Agradeceré a ustedes me digan, con el fin de

llevar a cabo esta verdadera selección, normas
a seguir, tanto en lo ref erente a la estabulación,
alimentación, cruces, etc., y en este régimen,
cuándo esas pieles pueden ser ueredidas como
Karakul.

El referido cordero lo tengo en mi poder, y
espero su contestación para proceder de acuer-
do con ella.

Como considero muy inferesante el adquirir
alguna cordera de esta raza, también les roga-
ría me dijesen dónde podría adquirirla y pre-
cio aproximado.u

El sistema de cruzamiento que debe emplear es
el absorbente, o sea, cruzar sus ovejas con el ejem-
plar adquirido y continuar empleándolo para el cru-
ce de los descendientes. Claro está que, a los efec-
tos de evitar la consanguinidad excesiva que pueda
resultarle con esa norma, convendrá que después sus-
tituya el semental por otro Karakul, a fin de seguir in-
crustando en su ganado manchego las características
de esta raza singular, ya que de seguir utilizando e1
mismo con las nietas habrá de tener mucho cuidado
de eliminar los ejemplares que nazcan defectuosos.

,En cada nueva generación quedan absorbidos un
tanto por ciento cada vez mayor de los caracteres
del manchego, y es casi seguro que, a la quinta ge-
neración, logrará ya ejemplares con piel muy estima-
ble y que podrán considerarse como puros Karakul.

Debe, no obstante, tener presente que puro Ka-
rakul no quiere decir siempre de cotización máxima,
pues aún en los rebaños del país de origen se obtic-
nen clases de piel muy diversas por su rizo, brillo,
color, etc., y la selección sucesiva después, dentro
de au mismo rebaño, le irá proporcionando los ejem-

plares preferibles para que unifiquen poco a poco el
tipo deseado y que el mercado reclame como de
más aceptación. No debe olvidar que de sus ovejas
debe elegir para el cruce las que presenten el vellón
más basto.

El régimen a que debe someter el ganado es el
corriente del país ; pero los moruecos no deben ir con
las ovejas. y al encerrar éstas sólo se pondrán con
el carnero las que éstén altas, para evitar un desgas-
te de aquél que pudiera serle de resultados desagra-
dables.

Como es muy reducido el número de rebaños exis-
tentes de esta raza y poco numerosos, se encuentran
dificultades para adquisición de las hembras. Tal vez
dirigiéndose el señor consultante a la granja Los Pe-
ñascales, en Torrelodones (Madrid), primer lugar de
España donde esta raza se instaló, podrá conseguir
lo que desea. No hay cotización normal y su precio
varía mucho, pues depende de las existencias y de
la edad y clase de las hembras que se ceden.

1.852

Daniel Nagore

ln^eniero agrónomo.

Revisión de renta injusta

«Un suscriptor alavés».- «Recibi su contes-
tación a la consulta número 1.709, y después de
agradecerle su atención y rogarle dispense tan-
ta molestia, hoy me Uoy a permitir exponer-pa-
ra su mejor esclarecimienfo-algunas dificulta-
des que parece se derivan dei'a solución dada a
mis consultas, y para ello nada mejor que co-
piar los puntos que aparecen diuersamente re-
sueltos :

Para quedarme con una doctrina cierta y se-
gura sobre la reuisión de la renta solicitada a
instancia de parte. Se trata en nuesfro caso de
arrendamientos que fienen su plazo cumplido,
que se vienen prorrogando por la lícita uolun-
tad de las partes, o bíen por la prórroga anual
(por la Ley), y son de los llamados protegidos.
Y acerca del particulnr, en su importante trata-
do sobre cArrendamientos rústicosu, don Jauier
Martín Artajo, en la página 55, párrafo cuarto,
dice :«Por consiguiente, en el momento presen-
te, si la renta pactada en un confrato de arren-
damientos, después de haber sido reajustada
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conforme a las reglas dadas para su conuersión
en trigo, es, a todas luces, injusta, por excesi-
va o por escasa, la parte perjudicada podrá eje-
cutar ante el Tribunal competente-f uzgado
Municipal o de Primera Instancia-la demanda
de reuisión. Ueberá ésta interponerse después
de un año de uigencia del contrato y f undarse
en una causa permanente, etc., etc.

El mismo señor, en la solución dada a mi con-
sulta número I.709 acerca de Io mismo, dice :
«Si la reuisión es extraordinaria, es decir, a ins-
tancia de parte, puede iníciarse el juicio corres-
pondiente cuando lo estime oportuno, pues no
hay plazo alguno para su ejercicio.n Y en la
contestación al caso 1.582, dada en Ia revista
el pasado año, noviembre, lo resuelven asi :
«En cuanto a la reuisión de renfa, sería de apli-
car tal derecho, caso de que se concertase un
nueuo contrafo, y entonces dicha acción, que
esfablece el artículo 7.° de la Ley del 15 de mar-
zo de 1935, queda uigente por lo que precep-
túa él artículo 5.° de la de 23 de julio, pudien-
do ejercitarse cuando haya transcurrido un año
de uigencia del contrafo. Para ello, y de acuer-
do con la norma 3.^ del epígrafe A de la Dispo-
sición transitoria tercera de la Ley de 28 de ju-
nio de 1940, deberá acudirse al juez de Prime-
ra Instancia, etc. Yo creo en nuestro caso: re-
visión de contratos (uiejos, de muchos años), vi-
gentes por la tácita voluntad de las partes o por
el imperio de Ia Ley, protegidos, siempre ha-
brá qué acudir al juez de Primera Insfancia, y
que se puede ir a la revisión sin esperar a ha-
cer pasar un año del nueuo contrato, que está
por hacer. Z Qué ocurriría si las partes no con-
uienen en el precio, al estipular o querer hacer
el nueuo contrato ? ^ Seguirán los arrendatarios
con la renta antigua? Creo que sí, que seguirán
uigentes por la prórroga anual, aun cuando las
partes no convengan en el precio o quintal de
trigo.

Resumen :
Se pregunfa : I.° Si se puede solicitar hoy la

reuisión de la renta, aun cuando no haya frans-
currido un año desde la promulgación de la Ley
(que es la que regula los nuevos contratos) 1942
-julio-, suando no se han hecho nueuos con-
tratos en arrendamientos uigentes, sólo por la
prórroga anual de los llamados protegidos.

2.° ^Para ello habrá que acudir al señor juez
Municipal o al de Primera instancia? Creo que
a éste, aunque se trate de rentas inf eriores a
1.000 pesetas. (Norma 3.a. Disposición transito-
ria 3.°)

3.° Dice el artículo 3.° de la vigente Ley de
Arrendamientos :«La renta para los fufuros con-
tratos se fijará en una determinada cantidad de
trigo, que las partes señalarán libremente, et-
cétera.» Parece ser, según esto, que si convie-
nen las partes, habrá confrato ; de otro modo,
no ; pero se dirá que seguirá el contrato viejo,
en uirtud de prórrogas anuales, hasta el 1948,
si no cambian las Leyes.

4.° Desde este año, según la Ley, la renta
será en determinada cantidad de trigo, que las
partes, efc. ; pero se entregará el ualor del trigo
«en dinero» al propietario. Mas hace poco tiem-
po, el señor Jefe del Seroicio Nacional d^l Tri
go, en la Ordenación ésfa dice que los arren-
dntarios podrán entregar al propietario, del so-
brante, cantidad precisa para maquila.»

No hay contradicción entre las contestaciones a
la consulta número 1.709 y la 1.582 del pasado, pues-
to que en ésta se afirmaba tan sólo la exigencia de
que transcurra un año de vigencia de un contrato pa-
ra entablar la acción de revisión extraordinaria, mien-
tras que la contestación se limitaba a decir que no
había plazo alguno para ejercitar esa acción de re-
visión, tratándose de contrato que ya llevara perío-
do de vigencia.

Por consiguiente, aclarada esa aparente contradic-
ción, pasamos a contestar concretamente sus pre-
guntas:

l." Se puede, en efecto, solicitar la revisión de
la renta de un contrato que ha venido siendo prorro-
gado por la tácita voluntad de las partes o por virtud
de la Ley.

2.8 La interpretación de la competencia de los
Juzgados para conocer de estas cuestiones es suma-
mente dudosa. Mi opinión personal es que si la cuan-
tía de la renta no excede de mil pesetas, puede plan-
tearse la revisión ante el Juzgado Municipal.

3.g Como usted dice muy bien, 1a Ley habla de
libertad de las partes para fijar la renta de los f ufu-
ros contratos ; pero las prórrogas de los contratos an-
tiguos impuestas por la Ley deberán continuar bajo
las mismas estipulaciones pactadas.

4.a La norma que la Ley estableF,e de que la ren-
ta determinada en trigo se valorar'a en dinero, no con-
tradice la disposición del Jefe del Servicio Nacional
del Trigo, que es una resolución especial dictada en
vista de la regulación del mercado triguero y^ la con-
veniencia de los productores y propietarios.

1.853

Jauier Martín Artajo

Abogado '

libros sobre fabricación
del carbón de madera

Don A. Xavier da Fonseca, de Viseu (Por=
tugal).-aDeseo adquirir en Madrid el mejor
libro conocido que trafe la fabricación del car-
bón de leñas y aprovechamiento dé los subpro-
ductos, y le ruego encarecidamenfe se sirva in-
dicarme el autor y precio de dicho libro.»

Sobre la materia que se nos consulta, el Ministe-
rio de Agricultura ha editado un pequeño libro, titu-
lado «Combustibles vegetales», del que es autor el
[ngeniero de Montes don Ignacio Claver Correa. De
dicho libro, editado por la Sección de Publicaciones,
Prensa y Propaganda del referido Ministerio, hemos
solicitado un ejemplar, que tenemos el gusto de in-
cluirle adjunto.
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También guarda relación con la consulta el libro
publicado por el Ingeniero de Montes señor Ugarte
Laiseca, denominado «Carbones activos», del que,
asimismo, tenemos el gusto de enviarle un ejemplar.

Con independencia de éstos, podemos recomendar
las adjuntas obras relacionadas con la carbonización
de maderas y con el empleo químico de las mismas :

«La carbonisation des bois, lignites et tourbes».
Charles Mariller, Ingenieur Chimiste. Dunod. París,
92. Rue Bonaparte'V1. 1924.

Max Ringelmann: «Le charbón de boisn. Librairie
Agricole de la Maison Rustique. 26, Rue Jacob. Pa-
rís (6.°), 1928.

«Carbonización, por procedimientos modernos, a
base de hornos transportables», artículo por Antonio
Bernad, inserto en la publicación núm. 5(Año II,
1929) del Instituto Forestal de Investigaciones y Ex-
periencias.

II Congreso de la madera y del carbón de madera
utilizados como carburantes, celebrado en Blois y
Menars en abril 1927, reseña de M. M. s. Yagersch-
midt &, traducido al castellano por el señor Sanguino.
Madrid. Imprenta Clásica Española. Glorieta de la
Iglesia, núm. I; 1929. (Puede dirigirse a la Comisión
de Combustibles Sólidos, Alcalá, núm. 54.)

«Traité pratique des emplois chimiques de bois»,
por M. Klar. Traducido del alemán por el doctor
L. Gautier. Librairie Polytechnique, Ch. Béranger,
editeur.

A ntonio Lleó

1•854 ingeniero de Montes

Casas dedicadas a la
industria del laterío

Don Tomás Uriarte, Coria ( Cáceres) .-
«Les agradeceré me indíquen casas que se de-
diquen a la industria del laterío, desde cajitas
pequeñas para muestras de productos a latas de
arroba.»

No es fácil adquirir, en el momento presente, los
envases metálicos que quedan indicados.

La hojalata escasea tanto, que están paradas, por
carecer de ella, la mayor parte de las fábricas dedi-
cadas a la confección de laterío para conservas.

Se ha intentado sustituirla con la llamada «chapa
negra», que no es otra cosa que hojas de hierro, ade-
cuadamente laminadas ; pero la experiencia ha de-
mostrado que los envases construídos con ese elemen-
to dan resultados poco satisfactorios, en la generalidad
de los casos, lo mismo si se recubren interiormente,
después de fabricados, con barnices aislantes, que
cuando no se acude a ese elemento protector ; sobre
todo, si los productos que se trata de conservar tie-
nen reacción ácida y si hay que someter el laterío,
después de lleno, a una esterilización algo intensa
(método Appert), por tratarse de la conservación de
productos muy propensos a alterarse. Aparte de esto,
hay que tener presente que tampoco abunda dema-
siado la achapa negra».

Las cajitas para muestras podrán fabricarse, segu-

AGRICUITURA

ramente, por estampación, por tratarse de envases
muy pequeños. Si los productos que estos recipien-
tes han de contener no son ácidos, no exigen un cie-
rre hermético del envase, ni su esterilización, a fon-
do, antes de salir al mercado, y se pueden, además,
presentar envasados en sobres de papel adecuadamen-
te preparados, de celofán, por ejemplo, cabía utili-
zar, sin inconveniente alguno, la «chapa negrau en su
fabricación.

Como el aspecto exterior de estas cajitas no resul-
tará demasiado atractivo, convendrá decorarlas para
mejorar la presentación de las muestras.

Los latones arroberos tendrán que ser fabricados
por los métodos usuales, esto es, troceando adecua-
damente las hojas metálicas empleadas para obtener
los cuerpos de las latas, obteniendo por estampación
los fondos y sometiendo, después, todas estas piezas
a las faenas usualmente realizadas para unirlas y
hacer herméticas sus juntas.

Si la escasez de hojalata obliga a emplear «chapa
negra» en la construcción de estos envases, convendrá
recordar que la intensidad de la esterilización, cuan-
do menos en lo referente a duración del calentamien-
to correspondiente, crece con el volumen de los en-
vases manipulados y que, por tanto, se caerá de lle-
no, al usarlas, en una de las causas que hacen poco
recomendable el empleo de laterío de esta materia
en la fabricación de conservas propiamente dichas.

Entre las muchas casas dedicadas, en tiempos nor-
males, a la fabricación de laterío, que podrían citar-
se, por lo concienzudamente que realizan su traba-
jo, recordamos, en este momento, las siguientes:

Sociedad «La Artística», Ltda. Apartado de Co-
rreos número 65, Vigo.

Ricardo Rochel, S. A. Ca : e de la Viuda de Epal-
za, número 6, Bilbao.

Metalgráfica Logroñera, S. L. Calle del Marqués
de Murrieta, X, Logroño.

Envases Metálicos Riojanos. Moreno y Compañía,
Calahorra.

Francisco Pascual de Quinto

1.855 Ingeniero agrónomo.

Cultivo del árnica

E. G. L.-«Dandose en este término munici-
pal espontáneamente el árnica en ribazos, zope-
teros y, en general, en prominencias de la tierra,
desearía saber: si resultaría facfible su cultiuo
en superficies Ilanas; si es de grandes exigen-
cias para el laboreo, terreno, etc. ; si la multi-
plicación es por semilla ; si ésta es fácil encon-
trarla en el mercado ; cantidad de simiente pa-
ra sembrar por hectárea ; y producción.»

La planta que el consultante toma por árnica será
seguramente otra de la misma familia, cuyo nombre
científico es Inula helenioides, D. C., muy frecuente
en esa región, y que es vulgarmente Ilamada árnica
y empleadas sus flores para falsificar las auténticas.

Se distinguen unas de otras en que las brácteas
verdes que forman el involucro, que envuelve, a mo-
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do de cáliz, la inflorescencia, son más estrechas y
con pelos más largos en la Inula helenioides que en
el árnica. Las lígulas, o lengiietas amarillas que ro-
dean la inRorescencia, son más anchas y de color
amarillo más intenso en el árnica que en la otra es-
pecie. El fruto o aquenio es pardo y con vilano tan
largo como él, en el árnica ; y amarillo con vilano
lo menos tres veces más largo que el aquenio, en
Inula helenioides.

Esto para diferenciar las flores. En cuanto a las
características más típicas de ambas plantas, es que
la Inula helenioides es más áspera al tacto. Las ho-
jas del árnica son más consistentes, sentadas, siempre

enteras, oblongas, con tres a cinco nervios muy pro-
nunciados ; las radicales, en roseta, y las caulinares
poco numerosas y opuestas. Las hojas de laula hele-
nioides son más sedosas, regularmente decrecientes
de la base al ápice del tallo, enteras o apenas den-
tadas, más estrechas que las de árnica, las interiores
con el limbo atenuado en peciolo y las demás abra-
zadoras. Con esta descripción y la figura adjunta
creemos dar al consultante idea de la planta de ár
nica verdadera.

Aclarada esta cuestión previa y aunque es pro-
bable que, por ello, ya no interese al consultante el
cultivo del árnica, vamos a contestar a las preguntas
que sobre él nos hace.

Puede cultivarse el árnica en planicies con una al-
titud superior a los 800 metros sobre el nivel del mar.
Requiere terrenos silíceos, ligeros y frescos, situados
en zonas de frecuentes precipitaciones.

Se propaga por semilla, que no será fácil que en-
cuentre en el comercio, dada su poca demanda ; o
por trozos de rizoma. En el primer caso, se hará la
siembra en semillero de primavera, naciendo en unos
veinticinco días un 50 por l00 de lo sembrado. Para
una hectárea se precisan 200 gramos de simiente, dis-
tribuídos en diez metros cuadrados de semillero. Se
mantendrá éste, durante el verano, con suficiente hu-
medad y sombra. En otoño se hará el trasplante al
terreno definitivo, bien de las plantitas de semillero
o de los trozos de rizoma ; el marco de plantación
más adecuado es en líneas distantes 40 centímetros,
y dentro de la línea, a 20.

Si el terreno es apropiado, hay pocos fallos en este
trasplante y la vegetación se desarrolla sin dificultad,
no exigiendo más labores que la preparatoria y algu-
na que otra escarda ; caso de que las lluvias no sean
frecuentes, requiere riegos.

A1 año siguiente puede empezarse la recolección
de flor de esta especie perenne. El momento oportu-
no es cuando se inicia la apertura del capullo, pues
la fructificación es muy rápida. y si se espera, para
la recolección, que las flores estén completamente
desarrolladas, se corre el riesgo de que muchas ya
hayan pasado a fruto, lo que hace desmerecer las
cualidades medicinales de la droga.

EI rendimiento medio por hectárea puede cifrarse
en unos 1.000 kilogramos.

Conviene desecar rápidamente las flores, pues si
no disminuye su contenido en esencia, que oscila en-
tre el 0,04 y 0,07 por 100.

Manuel Madueño Box

1.856 Ingeniero agrónomo.

Particularidades de un
derecho a regar

Don F. Díaz, Caudete (Albacete). -«Soy
dueño de un óancal huerfa con agua en propie-
dad para riego de una tanda. El riego se efec-
túa por un cauce que, por su antig►edad, se
encuenfra en tan malas condiciones de conser-
uación y desnivel, que casi no se hace riego
con el agua que posee el canal. ^ Tengo dere-
cho a que se me riegue la misma extensión de
tierra que en la zona de la misma huerta que
se encuentre el cauce en condiciones normales?

Además, el dueño de la finca anferior, des-

de tiempo inmemorial venía regando por el mis-
mo cauce, haciendo a su vez el «hinche», ira-
se vulgar de esta comarca, que equiuale a te-
ner que esperar se llene el cauce de agua para
poder comenzar el riego ; el re}erido dueño ha
fenido ocasión de hacer el riego per otro cau-
ce sin esfe inconueniente, y endosa este ^raua-
men para mi iinca. ^ Puedo obligarle para que

SIMIENTES FORRAJERAS Y DE HORTALIZAS
CASA SANTAFE .. SAN JORGE, 7 .. ZARAGOZA

559



AGRICULTURA

haga el riego como anfes o fiene faculfades ^ara
uariarlo con arreglo a su comodidad ?

Más abajo de mi finca hay otro bancal que
tiene derecho al acoto de riego, que es un be-
neficio. Y resumiendo lo expuesfo : Tengo un
vecino hacia la parte su^erior, con un grava-
men, y otro vecino a la parfe inf erior, con un
beneficio. IVo aspiro al beneficio porque no me
pertenece, ^ero debo intentar no cargar con el
gravamen si me asiste recurso legal.u

La cuestión que se plantea es, en primer término,
la de averiguar en qué condiciones se efectúa el ser-
vicio de riego, detalles que no se hacen constar en la
consulta. Si el agua la facilita una empresa particu-
lar, según el artículo 196 de la Ley de Aguas, de 13
de junio de 1879, es obligación de dicha empresa con-
servar el cauce en buen estado, ya que por ello per-
cibe una cantidad por cada unidad de agua consu-
mida ; pero si los riegos se efectúan en forma de co-
munidad, habrá que atenerse, en cuanto a la conser-
vación de las acequias, a las ordenanzas de riego que
rijan en la localidad, y caso de no existir, dicha con-
servación ha de entenderse que se llevará a caho por
los usuarios, en proporción a los respectivos aprove-
chamientos.

En consecuencia, según sea el caso en que se en-
cuentre colocado el señor consultante, podrá exigir
de unos o de otros que el cauce por el que llega a su
finca el agua se repare en forma de que rinda el ser-
vicio normal, y pueda regar en las condiciones usuales.

En cuanto al segundo extremo de la consulta, el
dueño de la finca anterior, si renuncia al uso de la
acequia y al riego por ese conducto, de no tener con-
traída alguna obligación especial, o servidumbre, pue-
de cuando lo tenga a bien prescindir de tal servicio,
sin asumir responsabilidad alguna para con el con-
sultante, aunque, repetimos que siempre que no exis-
ta algún pacto o servidumbre en contrario, que forzo-
samente tiene que conocer el consultante.

Mauricio García Isidro

1.857 Abogado.

Paradas particulares de
sementales equinos

Don M. M., de Mallorca, - «Tengo unas
cuantas yeguas y las dedica exclusiuamente a
la cría, y para ello poseo un garañón y un ca-
ballo para sementales, los cuales sementales so-
lamente son empleados para cubrir las yeguas
de mi propiedad y en otros trabajos agrícolas.

Les agradeceré tengan la bondad de indicar-
me si puedo ser obligado a darlos de alta como
parada particular, y en caso afirmatiuo, les rue-
go me cifen las disposiciones que lo regulan.»

EI Reglamento provisional para el funcionamiento
e inspección de paradas particulares de sementales
equinos, aprobado por Orden de 21 de agosto de 1942,
determina en su artículo l.° que dichas paradas las

constituyen todas las de las especies caballar y as-
nal que no sean del Estado, sin excluir a las gana-
derías privadas que, pertenecientes a uno o varios
propietarios, utilicen sementales propios, estando, por
tanto, sujetas al reconocimiento, autorización e inter-
vención, según se dispone en dicho 1Zeglamento.

Las instancias en solicitud de autorización para la
apertura de las mismas se dirigirán, en el mes de octu-
bre o primera quincena de noviembre de cada año,
al delegado provincial de Cría Caballar, pudiendo so-
licitar del mismo cuantos detalles complementarios
puedan interesar a los dueños de las citadas paradas.

l •858 Félix F. Turégano

Perales atacados de
rCeratitis»

Don Armando Yanes Carrillo, Santa Cruz
de la Palma ( Canarias) .- «Por correo aéreo le
remito una pera, destinada a que sea examina-
da por la sección de consultas de su Reuisfa, pa-
ra que se siruan decirme la causa que produce
lo que me ocurre con dichas peras y el tratn-
miento que debe seguirse para euitarlo:

Se trata de unos perales comprados a un ui-
uerista hace uarios nños, que él llama Roosel-
uet en su catálogo. Están ^lantados en una huer-
ta juntamente con otros que dan las peras en
buen estado y maduran, y, sin embargo, de és-
tas jamás ha llegado a madurar ninguna. Dan
bastante número de ellas cada peral, son gran-
des en su mayoría, pero siempre duras, con la
dureza y aspecto de la muestra que le mando
para su examen. De ese estado pasan a! de po-
dridas, pero nunca al punto propio para co-
merlas.

No se rajan o llenan de grietas atacadas por
el «Fusicladium pirinumn, como otras uarieda-
des que tenemos aquí. Pensando si sería algún
hongo, como el dicho, los he tratado con caldo
bordelés, según recomienda Ferraris para el an-
teriormente dicho hongo y a pesar de ello si-
guen igual, no respondiendo al dicho trata-
miento.

Están injertados sobre membrilleros, la huerta
es algo arcillosa, se riegan du,rante el uerano y
se atienden debidamenfe, como los demás, a
los que no les ocurre nada de esto.u

Examinada la pera remitida, se halla atacada por
bastantes larvas de la llamada mosca de las frutas
(Ceratitis capitata), y la podredumbre que en su in-
terior se observa se debe, indudablemente, al ataque
del mencionado insecto. Sería interesante comprobar
si en todos los frutos de esta variedad que se pu-
dren se encuentran esos gusanos o larvas de la mos-
ca, o, por el contrario, es que ha sido una cosa ex-
cepcional el que se encontraran en el fruto remi-
tido.

De todas maneras, por correo aparte recibirá una
hoja divulgadora con las prácticas recomendables pa-
ra defenderse contra la indicada plaga.
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Ahora bien, en lo que se refiere a la falta de ma-
durez que dice observa, convendría asimismo acla-
rar si se dejan los frutos en el árbol sin cogerlos, por-
que en este caso sería aconsejable ensayar a recolec-^
tarlos duros y antes de que se pudran y Ilevarlos
a sitio fresco y seco, en donde podrían Ilegar a la
madurez, como ocurre con otras variedades de pe-
ras, tales como la famosa de Roma, que se cultiva
en las vegas aragonesas.

Por lo demás, en el fruto enviado no se aprecia
ataque manifiesto de ningún hongo.

Miguel Benlloch

1.859 Ingeniero a„rónomo.

Investigaciones de aguas
subterráneas

Don J. Ll., Gerona.-«Tengo la intención
de hacer un pozo para el riego de mis terrenos,
y desearía que ustedes me indicaran si existe
algún medio eficaz para deferminar si será o no
abundante en agua dicho pozo. Por aquí hay
personas que dicen conocerlo mediante los mo-
vimientos hechos por un reloj suspendido por
la cadena. Z Se puede tener confianza en esta
forma de apreciar el agua que tendrá un pozo?

filas, como juncos, aneas y otras varias ; animales,
tales como ranas, babosas, ciertos insectos. Aun sin
ninguno de estos indicios, pueden existir capas de
agua de alguna importancia ; y desde luego resulta
indudable la posibilidad de localizarlas, y, por con-
siguiente, aprovecharlas, guiándose por las indica-
ciones de las conocidas varitas de avellano o de ace-
ro, que en manos de ciertas personas prácticas en
su empleo acusan ciertas vibraciones, o más bien
fuerzas, que tienden a variar su inclinación respecto
al suelo, al pasar esa persona zahorí sobre las capas
de agua. También se emplean péndulos, que acusan
inclinaciones al estar sobre aguas subterráneas, y, en
efecto, se utiliza a veces, como tal péndulo, un reloj
con su cadena.

Se comprende que estos métodos de investigacio-
nes hidroscópicas, de suyo poco seguros (aunque,
indudablemente, útiles si se aplican por personas
prácticas y solventes), se prestan a fraudes y super-
cherías por parte de ciertas gentes desaprensivas. Por

ello, tales métodos, cuyo valor científico no está to-
davía suficientemente aclarado, pueden, sin embar-
go, ser utilizados en los casos en que interesen, con
las reservas antes apuntadas ; y, en efecto, han sido
empleados y siguen empleándose con éxito en mul-
titud de casos y en las más diversas comarcas.

1.860

El alumbramiento de aguas subterráneas, si ha de
efectuarse con éxito, requiere un conocimiento sufi-
cientemente aproximado de las características geoló-
gicas de la zona de que se trate, así como de las to-
pográficas de esta zona y de la que constituya la cuen-
ca alimentadora de las correspondientes capas acuí-
feras en que se trate de abrir pozos. Sólo con estos
datos, así como los de lluvias y cursos de agua cuyas
filtraciones réspectivas dan origen a esas capas acuí-
feras, puede calcularse la potencia o caudal de és-
tas, y, por tanto, el caudal que podrá darnos un de-
terminado pozo. Este estudio es, naturalmente, pro-
pio de un técnico experto en estos asuntos, y claro
está que será el procedimiento más seguro para so-
lucionar el caso que expone el consultante.

De no ser fácil la ob#ención de este estudio técni-
co, hay medios prácticos de orientación, tales como
la experíencia de pozos análogos, que ya existen en
la misma zona o en otras próximas, de característi-
cas geológicas y topográficas análogas. Por otra par-
te, se aprecian, especialmente por personas prácti-
cas, determinados indicios de la existencia más o me-
nos abundante de aguas subterráneas : plantas hidró-

Curtido de pieles y cas-
tración de conejos

Luis Cavanillas

In^eniero agrónomo.

Don Manuel Gómez Leal, Sorihuela (Jaén).
aPara curtido de las pieles de ganado vacuno
mayor y menor (cueros), y de conejos (pelete-
ría), ^cuál es la época mejor para su sacrificio,
forma en que hay que hacer el desollado de las
reses y conservación de pieles? ^Cómo hay que
realizar la castración de los conejos y edad en
que debe de ser realizada?»

Voy a procurar resolver su consulta lo más breve-
mente posible, en cuanto con la conejería se relacio-
na, ya que el resto de las pieles (ganado vacuno ma-
yor y menor), si se han de utilizar con fines pelete-
ros, habrán de cumplir condiciones análogas a las
que se exigen para las pieles de conejo.

La función de la piel, con su pelo, no es otra que
resguardar al animal de las inclemencias atmosféri-
cas. Por esta razón, cuanto mayores sean estas incle-
mencias (fríos, dentro de determinados límites), ma-
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yores necesidades tendrá el animal para luchar con
ellas, y, por tanto, la piel y el pelo deberán tender
a mejorar sus cualidades. Por esto, la piel de invier-
no s^ caracteriza por la densidad del pelo, y es en
esta época cuando mayor precio alcanzan. La época
en que se deben sacrificar los conejos variará con
cada localidad ; pero siempre será inmediatamente
que haya pasado la época de la mínima temperatu-
ra ambiente.

En cuanto a la forma en que las pieles deben ob-
tenerse, se ha de procurar sacrificar al animal, desan-
grándolo total y absolutamente, y desollarlo por el
procedimiento dél guante, a fin de obtener entera la
piel.

Una vez la piel limpia de las grasas y adherencias
de carne, se desecará, y el mejor procedimiento para
llegar a esta desecación es mediante el uso de ten-
sores metálicos.

Las pieles desecadas se apilan, teniendo cuidado
de colocarlas pelo con pelo y cuero con cuero, y se
conservan, hasta el momento de la venta, en sitio
seco y frío, sin humedad.

Las pieles, para que obtengan un buen precio se
deberán vender por lotes homoQéneos en calidad. Los
lotes internacionales son de 104 pieles.

Respecto a la castración de estos animales, es ope-
ración sencilla y económicamente conveniente, siem-
pre que se trate de machos, y no la recomendamos
para las hembras.

La castración del conejo se efectúa exactamente
igual que la de perros y gatos. Existen muchos pro-
cedimientos para ello ; pero el tínico aconsejable es
mediante la extirpación de la glándula, que se efec-
túa abriendo una pequeña incisión en la piel de la
bolsa que retiene a los testículos, de un centímetro
de abertura. Por cada abertura solamente se extraerá
un testículo ; lo que signiñca que esta operación es
doble.

Se adquiere muy rápidamente la práctica necesa-
ria para esta operación. que se efectúa en muy po-
cos minutos, y aun en los casos de aprendizaje, ra-
rísimos serán los casos en que el animal muera.

La época en que se ]levará a cabo esta operación
es después de la bajada de 1os testículos a la bolsa,
que tendrá lugar hacia los tres meses ; pero no existe
nin^ún inconveniente en retrasarla.

l^nicamente recordaremos que el coneio posee la
propied^rl de noder introducir sus alándulas a volun-
tad, ocultán^lolas. Por esta razón, la nrimera opera-
ción que del^Prá llevarse a cabo es oblisar al animal
a que las glánclulas se alojen en las bolsas que las
recuhren, cosa fácil de conse^uir mediante el corres-
pondiente masaje en el vientre.

Para la castración sólo hace falta un bisturí y tin-
tura de yodo o nPrcloruro r]e hierro.

La castración del conejo lleva aneja. como opera-
ción comnlementaria, el cebamiento. EI conjunt^ de
ambas prácticas permitirá no sólo meiorar la .calidad
de la piel, sino aumentar la cantidad de carne, ya
que en la industria cunícola solamente son de acon-
sejar las razas de doble fin : carne y piel.

].861

Emilio Ayala Marfín

ingeniero

Limpieza de toneles

Don J. Obiols, Cabó.-cc7^engo unos foneles

de una capacidad de dos hasta cinco hectóli-

tros, que desearía llenarlos de uino ;^ero han

contenido uino agrio, y, por consiguiente, temo

que no se conseroe bien el vino que desearía
enuasar. Por tanto, ^ cómo debo desin/ectar los

toneles dichos para que se conserue el uino que
quiero envasar?n

Si esos toneles han contenido vino repuntado, le
recomiendo haga una solución de carbonato sódico,
cristalizado en agua bien caliente, a razón de 150 gra-
mos por litro. Lave con esta solución bien-con ca-
dena-los toneles, repita ese lavado con agua y en-
juáguelos asimismo con agua clara varias veces, has-
ta que ésta salga limpia. Escurra bien y queme azu-
fre en proporción de dos gramos por hectólitro de
cabida. Así los tendrá aptos para recibir vino. Si en-
vasara mosto en fermentación, desaloje (con un fue-
lle) previamente el sulfuroso formado por la combus-
tión del azufre.

Cerciórese al terminar de escurrir si los envases tie-
nen algún olor extraño, que pudiera pasar al vino,
para proceder en consecuencia. Es precaución que
siempre ha de tomarse.

Moisés Martínez-Zaporta

7.862 Ingeniero agrónomo.

Bibliografía de Horticultura
y Jardinería

Don Carlos E. Reynolds, Badajoz. -«Les
agradeceré me digan cuál es el libro que consi-

deran mejor, que trafe de /-lorticultura y Jardi-

nería.n

Suponemos que el consultante se interesa por auto-
res españoles o textos traducidos a nuestro idioma,
y en ese caso son igualmente recomenrables los si-
guientes :

Manuel de Horticultura, de Tamaro.
La huerta, de García Romero. Colección uFuen-

tes de Riquezan.
Jardinería r^ Horticultura, de Soroa. Edición Ruiz

Hermanos. Madrid.
Jardinería y Floricultura, de Muñoz y Rubio.
Jardinería española, de PrieQo Jaramillo, así como

los folletos de divulgación titulados :
Floricultura. Gabriel Bornás.
Jardines. Gabriel Bornás. Editados estos dos últi-

mos por la Sección de Publicaciones, Prensa y Pro-
paganda del Ministerio de Agricultura.

Para la adquisición de todos ellos puede dirigirse
a la Librería Agrícola, Fernando V1, 2, Madrid.

Caso de interesarle autores extranjeros, podíamos
darle una extensa lista.

Gabriel Bornás y de Urcullu

1.863 ingeniero agrónomo.
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MARTf GiiELL (Salvador).-Pieles
Rarakul.-Sección de Publica-
ciones, Prensa y Propaganda
del Ministerio de Agricultura.
Un folleto de 94 páginas y 32
figur<rs.-Madrid, 1944.-Dis-
tribuidor : Librería Agrícola,
Fernando VI, 2, Madrid.

Empieza este folleto del Ins-
pector General Veterinario don
Salvador Martí Giiell con unas
consideraciones acerca de la pro-
ducción de pieles peleteras, para
hacer luego una descripción de la
raza Karakul v entrar inmediata-
mente en la parte más interesan-
te de la obra, que es el estudio
de las pieles y morfología gráfica
de los rizos. Después analiza el
autor los factores que concurren
en la valoración de dichas pieles
y da una serie de normas para
realizar de forma conveniente el
sacrificio, desuello, recogida, con-
servación y empaquetado de las
pieles.

Como anejo al trabajo del se-
ñor Martí Gizell, se publica un
artículo del señor Carbonero Bra-
vo sobre la fecundación artificial
en el ganado Karakul,

DIPIITACIóN PROVINCIAL DE BAR-

eELONA.-A nales de la Escuela
de Peritos A gricolas y Superior
de Agricultura y de los Servi-
cios Técnicos de A gricultura.-
Volumen III. Fascículos I al
IV.-Barcelona, 1944.

Comienza este volumen de los
citados Anales con un interesante
trabajo del Profesor HoMEDEs
sobre el estudio citológico del gé^
n.ero Atropa, indispensable para
realizar la mejora genética de tan
importante especie medicinal, con
vista a la obtención de individuos
con un mayor rendimiento alca-
loídico. En esta primera nota se
investiga el número y estructura
de las cromosonas de las células
madres del grano de polen de di-

cha solaná^cea, deduciendo e1 au-
tor que el número haploide de
belladona es n= 25 y que la es-
tructura de sus cromosonas ha ex-
perimentado en el curso evolutivo
de dicha especie fragmentaciones
y subsiguientes translocaciones,
inversiones e intercambios que
han determinado una catenación,
que subsiste durante las divisio-
nes heterotípicas y homotípicas.
De ello deduce que la belladona
debe incluirse en el tipo de plan-
tas híbrido-estructurales, organis_
mos diploides que producen das
clases de gametos muy diferen-
tes por sus propiedades genéti-
cas, que tienen una descendencia
sólo heterozigota, pues en cada
generación hay eliminación de los
embriones homozigotes, por ser
únicamente viables las combina-
ciones de gametos distintos.

El Profesor BARDIA publica
unas observaciones sobre los ^Hy-
pononieutidaen en el llano de L'r-
gel (Lérida), el ataque de algu-
nas de cuyas especies, camo la
Hyponomenta padella L., sobre el
ciruelo y el manzano, constitu}^en
una antigua plaga en dicha re-
gión. También dicho señor BAR-
DIA, en colaboración con el serior
VALLE, habla de un enernigo del.
escarabajo de la patate observado
en Ametlla del Vallés (Bareelo-
na) : el hemíptoro pentatómido
Zicrona coerulea L. , del que pu-
blican las observaciones hechas
sobre este insecto entomófago.

El señor VALLí;s inserta una
extensa contribución ol estudio
de la roturación, describiendo los
sistemas de roturación emlrleadas
durante el decenio 1924-34, con
un estudio crítico de cada siste-
ma bajo los aspectos mecánico,
económico y agronómico, pronun-
ciándose el autor, desde este úl-
timo punto de vista, por el em-
pleo del tractor oruga y del arado
mixto, considerando indiferente
e] sistema de malacate.

L1 señor LLENSA hace un de-
tenido estudio botánieo • forestal
de los c,hopos, La primera parte

está^ dedicada excluaivamente al
género Populus, detallando cada
una de las especies europeas, y la
segunda está consagrada a la des-
cripción de las choperas de la
cuenca inferior del río Tortosa,
para estudiar, después, las nor-
rnas convenientea de explotación,
turno, cubicación, aserrado de los
troncos maderables, utilización
de las piezas resultantes, etc.

En la sección monográfica, el
Dr. GIIITEItAS s0 OCllpa de la va-
loración y apravechaniierato de al-
qu^n.os subproductos y residuos de
las industrias vinícola, oleícola y
láctea, v el señor LLENSA expo-
ne la sistemátiea, fitogeogra fía y
utilidad forestal del h í b r i d o
x Quercus Morisii Borzi.

Completa dicho volum^en una
nutrida sección bibliográfica.

'I'EORIA Y xECaos. - Ii,evista de
Economía y Etica. Nu^n. 1.-
Madrid, septiembre 1941.

Ha aparecido el primer núme-
ro de esta IZevista, que se dedi-
cará al examen de los problemas
económicos desde un punto de
vista español y católico. I+;l sub-
título de la misma explica con
claridad el cometido de la misrna.
El sumario del primer númcro es
claro exponente del programa cu-
ya realización se persigue. h;l
Obispo de Tenerife escribe sobre
«Origen y concepto de la Deon-
tologían, situando ]as relaciones
morales del hombre como punto
de partida para todas las dem^í^s
actividades. Otros colaboradores
son el señor Sdez Ibarra, que pu-
blica un traba,jo acerca del pro-
blema monetario de la postgue-
rra ; Francisco Mota, sobre aTire-
ve historia do la industria eléctri-
ca espariolan, etc. Entre los inte-
resantes reportajes que publica es-
te primer niímero se halla el que
versa sobre la electrificación de los
transportea en España. Saluda-
mos cordialmente a la nueva Re-
vista:.
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GAZETA DAS ALDEIAS. - Organo
quincenal de las Asociaciones
Agrícolas Portuguesas. - Re-
d a c c ión y Administración :
Avenida dos Aliados, núm. 66,
Oporto (Portugal).

Hemos empezado a recibir esta
veterana Revista, órgano de las
Asociaciones Agrícolas Portugue-
sas, en la que colaboran numero-
sas y prestigiosas firmas del país
vecino, que en la forma amena y
sencilla que requiere el público
para quien está escrita dicha pu-
blicación, tratan de las más va-
riadas cuestiones agropecuarias,
logrando plenamente el fin de pro-
paganda y divulgación que se pre-
tende.

Como suplemento, ha empeza-
do la edición por fascículos del
a112anual Enciclopédico do Agri-
cnltor Portuguésn, que constará
de dos partes : una dedicada a ge-
neralidades y otra de agricultura
especial, cuyo tercer capítulo, de-
dicado a los tubérculos, es el que
ha aparecido recientemente.

ArrDlt^s (José María).-Aruílisis
genétieo del color del endosper-
mo en algunos maíces comercia-
les argentinos. - Facultad de
Agronomía y Veterinaria de la
Universidad de Buenos Aires.
Instituto de Genética. Tomo I.
Fascículo III. 1942.

Según las investigaciones del
autor, la intensidad del color del
endospermo se debe a la interven.
ción de factores múltiples. Las
F, de cruzamientos de maíces co-
lorados con amarillos presentan
bastante uniformidad en su co-
lor, por lo que opina que en la
obtención de híbridos industrialea
por cruzamientos de líneas auto-
fecundadas, las diferencias en la
intensidad de coloración del en-
dospermo no constituye un obs-
táculo para utilizar una combina-
ción favorable. El conocimiento
de la herencia del color rojo ana-
ranjado puede aprovecharse en los
métodos de mejora que tratan de
llevar esta cualidad a maíces blan-
cos o amarillos, conservando de
estos últimos todo el resto del
complejo hereditario. El par Al al,
además de su conocido efecto so-
bre la distribución de la clorofi-
la, interviene en la coloración del

endospermo. A l es necesario para
la formación de los colores ana-
ranjados y rojo anaranjados. En
presencia del recesivo al sólo se
producen colores amarillos o aún
más elaros.

E5 AGR..9ftI0 LEVANTINO.-BOle-
tín mensual, Organo de la Cá-
mara Oficial Agrícola de la pro-
vincia de Valen,cia.-Valencia,
junio 1944.

Ha reanudado su publicación
este Boletín, Organo de la Cáma-
ra Oficial Agrícola de la provin-
cia de Valencia, fundado hace
más de diez años. En el número
que hemos recibido destacan un
artículo del Ingeniero agrónomo
don Alejandro Reig sobre el típi-
co mercado de verduras de la ca-
pital levantina, una informa^ción
sobre los riegos del Turia, una
interesante irnpresión de la cam-
paña naranjera 1943-44 en la Zo-
na Alcira-Carcagente y las seccio-
nes de divulgación jurídica, con-
sultorio sobre plagas del campo,
concursos celebrados en la región,
etcétera.

Deseamos a ^El Agrario Le-
vantinog, en su segunda etapa,
muchos éxitos y larga vida.

PoftTElto (F.).-Cría y recría de
équidos.-Sección de Publica-
ciones, Prensa y Propaganda
del Ministerio de Agricultura.
U^n folleto de 157 páginas, con
varias figuras.-Madrid, 1944.
Uistribuidor : Librerfa Agríco-
la, Fernando VI, 2, Madrid.

Tras unas consideraciones so-
bro la cría caballar en España y
ligeras nociones sobre los fenóme-
nos de la herencia, se ocupa el
autor de la reproducción de los
équidos, lactancia, destete y re-
cría, así 'como de las normas a
que debe someterse un entrena-
miento racional. Termina con un
capítulo dedicado a las praderas,
en el que recoge una serie de da-
tos sobre las plantas que deben
entrar en su composición, abona-
do, cantidad, etc., con un caráe-
ter de generalidad que les da po-
co valor práctico, tanto más cuan-
to que silencia la form-a en que
se ha de preparar la mezcla de
semillas.

AGRICULTURA

MIftA GAl,vno (J.).-Cultura da
erva=doce, d,a lentilha e da a,l-
caparra. - Biblioteca de Agri-
cultura Alentejana. Núm. 4.-
Un folleto de 87 páginas.-Be-
ja (Portugal), 1944.

E1 Ingeniero agrónomo portu-
gués señor Mira Galvao ha publi-
cado este folleto, en el que divul-
ga los datos botánicos, requisitos
ecológicos, cultivo, recolección,
enfermedades, producción y co-
mercio del anís, la lenteja y la
alcaparra. A1 final se inserta una
lista bibliográfica, que facilita al
]ector que así lo desee una am-
pliación de los conocimientos que
sobre dichas plantas suministra
el folleto de referencia.

EXTRACTO DE REVISTAS
El comercio exterior de España

ahora y en la postguerra.-
EItICE (F. G. de).-Inforyna-
ción Com^ercial L+'spa^aola.-25
de agosto de 1944.-Núm. 101.

Grandes planes industriales co-
mo el de las fibras textiles artifi-
ciales, el de los fertilizantes, el de
electrificación del país, están en
marcha, y no se diga que este in-
cremento industrial podrá obsta-
culizar el día de mañana nuestro
intercambio, al privar a los países
que noa vendían lo que ya se fa-
brique en España ed los medios
de pago con que adquirir los ex-
cedentes de nuestra producción ;
porque al crear mayor riqueza se
fomentará la capacidad de com-
pra de nuestra masa consumido-
ra, con lo que podrán absorberse,
también en nuestro propio terri-
torio, gran parte de aquellos ex-
cedentes que hoy destinamos a la
exportación. Estos últimos años
hemos podido comprobar nuestra
capacidad de absorción, en un
magnífico ejemplo de solidaridad
nacional y bajo el solo estímulo
de algunas medidas oficiales, y
asf hemos aliviado la sombría
amenaza que se cernía sobre tra-
dicionales producciones, como e]
plátano de Canarias, la naranja
levantina o la uva de Almería.
Hay que tener, además, en cuen-
ta que nuestro comercio con los
paíaes industriales, compradores
de nuestros frutos, era normal-
mente deficitario ; por tanto, una
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disminución de sus ventas a Es-
paña no haría sino equilibrar el
intercambio.

Nuestro comercio con Europa
es hoy sólo terrestre, y en cuanto
a la impartación se refiere, esen-
c i a 1 m ente manufacturero. En
tiempos normales recibía m o s,
además, de Europa diversas pri-
meras materias (más de medio
millón de toneladas de fertilizan-
tes, y grandes cantidades de ma-
deras, chatarra, aceros especiales,
ferroaleaciones, etc.), que no po-
demos ya adquirir en el Conti-
nente.

Por el contrario, nuestro co-
mercio con las Naciones Unidas
(considerando en primer lugar a
Inglaterra y Norteamérica) era
especialmente xnanufacturero por
lo que respecta asimismo a nues-
tras compras (automóviles, trac-
tores, maquinaria, motores, etcé-
tera, etc.), que tampoco podemos
hoy hacer venir de aquellos mer-
cados, los que nos surten, en cam-
bio, de primeras materias bási-
cas : gasolina, algodón, caucho.
Por otra parte, hemos tenido que
renunciar, además, a volumino-
sas exportaciones tradicionales, o
disminuirlas sensiblemente. T a 1
es el caso de los plátanos, del to-
mate y la patata temprana de
Canarias, así como de otros pro-
ductos peninsulares.

En cuanto a procedencias y
destinos, hemos perdido contacto
con casi toda la Europa oriental,
así como con Asia, Oceanía, Este
y Sur de Africa y Oeste del Con-
tinente americano, con la excep-
ción de Chile, que nos sigue en-
viando sus nitratos por vía indi-
recta.

1'ero, en cambio, hemos inten-
sificado nuestro comercio c o n
otras regiones-Portug^al y su co-
lonia de Angola, Argentina, Con-
go belga, Marruecos francés y
Africa Occidental francesa-, has-
ta multiplicar varias veces las ci-
fras normales de la anteguerra,
e incluso hemos abierto nuevas
rutas marítimo-comerciales, que
nos enlazan con puertos africanos.

Concluirá un día esta contien-
da. Y en la Conferencia Econó-
mica que seguramente habrá de

celebrarse cuando la Paz ilumine
el nacimiento de una nueva épo-
ca histórica, los Estados han de
revisar conjuntamente los proble-
mas de su comercio exterior. Se-
rá preciso, para entonces, que ca-
da país conozca a fondo sus nece-
sidades de importación y sus po-
sibilidades de exportación. Hemos
de prever que, conocidas éstas, y
sumadas a las demandas y ofer-
tas de los demás países, se asig-
nan a cada uno de ellos unos con-
tingentes y unos mercados.

Nadie crea que está en la men-
te de ningún beligerante el retor-
no al viejo sistema librecambista.
Y sepan todos que la tendencia
económica española resulta libe-
ral si se compara con la de otros
pueblos de uno y otro bando. Las
restricciones al comercio interna-
cional no serán tan penosas como
las actuales. Desaparecerán auto-
rizaciones de navegación y docu-
mentos de acompañamiento que
hoy tienen su razón o su excusa
en el bloqueo. Pero durante unos
años las naciones todas habrán de
com'prar y vender.

L Cuáles han de ser en el terre-
no económico las consecuenciaa
inmediatas de la paz ?

Pueden preverse dos principa-
les : 1.8 Euorme demanda de to-
da clase de artículos para el ali-
mento, vestido y cobijo de millo-
nes de familias. Será preciso rea-
lizar un gran esfuerzo para evitar
que e s t a descomunal demanda
pueda repercutir en un alza con-
siderable de precios. Los Gobier-
nos que asuman esta función ha-
rán a los países mejor provistos
voluminosas compras globales pa-
ra evitar que la codicia privada
especule con la desgracia ajena.
h7n este renglón cabe hacer un
profundo estudio respecto a la
aportación que España pueda ofre-
cer para la reconstrucción y ayu-
da a los pueblos deshechos por la
guerra : productos alimenticios,
tejidos, calzado, hierro y cemen-
to, entre otros que pudiéramos ci-
tar, así como fletes para su trans-
porte

2.8 Repatriación o devolución
a sus hogares de muchos millo-
nes de hombres a los que la gue-

rra sorprenderá en los distintos
frentes, en los campos de prisio-
neros, en las concentraciones de
refugiados o en países donde ha-
yan encontrado provisional asilo.
Esta labor requerirá mucho tiem-
po para no entorpecer la anterior,
que resultará más urgente. En
ella no es mucho el auxilio que
podamos ofrecer. Nuestro territo-
rio, sin embargo, por su situación,
de enlace tricontinental, podría
servir de tránsito para esas co-
rrientes migratorias. Nuestra po-
tencia de transporte es bastante
limitada, pero podremos prestar
seguramente una apreciable co-
operación en esta obra de carác-
ter casi más sentimental quo eco-
nómico.

Foco después surgirán o t r a s
consecuencias que han de afectar-
nos bastante menos : Una será el
nuevo auge del feminismo, que no
se avendrá fá^cilmente a ceder los
puestos que ha alcanzado duranto
la guerra. Otra consecuencia será
el problema de paro que ha de
crearse por la repentina desocupa-
ción de tantos millones de comba-
tientes. Puede preverse que para
resolver esta situación se recurra
incluso al traslado en masa de
quienes carezcan de trabajo a las
zonas en las que falte, en carnbio,
la mano de obra.

Y, finalmente, habrán de resol-
verse también, mediante acuerdos
cuya gestación será^ bien ardua,
problemas financieros, de crédito
internacional y de estabilización
de los cambios, etc., etc., con ca-
da uno de los cuales habría mate-
ria para muchos meses de discu-
sión.

En fin, que si dura fué la gue-
rra, tan largo y difícil, al menos,
ha de ser el período de reconstruc-
ción y reorga^nización económica
del mundo de la postguerra. '1'o-
dos los países se aprestan ya para
tal evento, y aunquo los españo-
les seamos más propensas a los
recuerdos que a las previsiones,
sería de la mayor conveniencia no
rezagarse esta vez, e irnos apren-
diendo desde ahora la papeleta
que cualquier día nos correspon-
derá exponer ante los demás pue-
blos.
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