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Derivaciones de! Congreso de Galicia

La mejora de la ganadería vacuna gallega
Ahora. sabemos lo que hay yue hacer pr^ra mejorrtr

la lrroducción de la grrnadería t^actnta gallega. Se tra-

ta de auanentar la posibilirlad forrajera regional, para

que la transforntación la realicen individu-os ntejora-

dos por selección, fijmtdo las fa.milias gan.aderas den-

tro de la. raza autóctona, en sus apti.tudes leche-tra=

bajo y U•nbrtjo-cante, y multiplicártdolas despnés.

Y esta ntejora debe realizrrrse justarncnte por el n ► é-

todo de selección asoci.ada, en que es f urtdautentul la

actuación del propi.o ^anadero, y ello bajo el patro-

naz^o de las Diputacianes, conto orgrntismos de lo re-

gional, en un terna donde la propiedarl y el su.jeto so-

ntet.ido a. sclccción, son exactamen#e gallegos.

El ponertte region.al, ilrtstre Jefe del Consejo Supe-

ri.or Pecttario, veterirtario don Smttos Arúrt, llevó a. la

consideración de los congresi-stas un esturlia ftmda-

ntentado en u.rta selección de tipo estatal realizada

por los técnicos de la Direcciórt de Gartaderí^a, qzie

sirvió de origen a discusiones acaloradas en el seno

de la Cuniisidn clel Con^reso, ^^ de Ict Subconrisión que

se nombró después para facilitar la defertsa. de las dos

tendcn.cias opuestas, qne desde u.n principtio se fue=

ron dibu jando.

A esta Subcomisión se presentó una coratra^onencia,

referente concretamertte al tema zootécnico y que con-

ieníri, precisamente, las tres conclu^sion.es que, tras

rnta larga- cliscusión, fzceron aprobarlas lror rur.arrinti-

dad y que encierran la esencia de la nrejora del ga-

nacln vacuno de Galicia.

Cn estas conclusiones, clrrrns, tajmites ti^ objetivas,

se ]tace referencia separn^lamente a los n•es elemen-

tos de la mejora : el «nt.edio» agrícola en que el a ►ti-
ntal actúa y cuya i.rttervenc,i.órt es f u.rtclante ntal ; el,

«individuan cntirnal cuti^a mejora lra de perntitir la

más ^erfecta trrensfornraci^ón de los alinrentos que el

«medio» proporciona, y el or^rurismo oficirrl al qu^^,

desde ntrís cerca, com pete el antparar y orientar la

actuación del factor fztndarnen.tnl de esta. rran ern.pre-

sa : el propio campesiao ^;cdle^o.

Este cmnpesino de la^ tierra, con sus virtudes 1• sus

creencias, con su pegucñn propiedrtd, ^^ con su yrmta

de gmtado pequeiro, adaptado ya a. lrrs carrrcterísticas

geológicas y clintatológicas a h•avés dc su,fridus ^cnc-

raciortes.

Labriegos, veterintcrios, i.n^enic:ros, torlos cuan^tos

estmt interesados en estos problemas, 1^udierort tomar

pra•te en lcrs dcliberaeiones, ti^ ullí^ fué dunde lcr tcnden-

cia de la a^rlicación adecuada de ntodern.os lnétoclos

^ootécnicos de^ ntejora, defcnrlidá Itor un {,rrupo de

ingenieros agrónonros y exactcnnente reflejada en di-
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r•/ras conc•lusioncs, trirrnfú r>n objetir^a discusión, al

r.alor del entusiasrno dc los cam j^esin.os, que interve-

nírna ti• tomaban lecciones rle los técnicos profesiona-

les, mruro a nrano con ella.s y todos a una.

-Y com j,rtunos un toro prr^cioso-expuso ►uro de

cayuellos canr.^^esinos-; era un h,crmoso anirnal y es-

tríbanros nru^^ sa.tisfeclros de él, pero tuvo un peyu.eño

dc fecto : sres bijas apenas dabcnr leche.

^Ilabí^a cntcndido perfectamente!

Y en este ^rrato anrbiente de colaboraciones y apor-

tacioaes de i.n ► r^li^c^ntes y de interesados, se dr^slizó la

discusión de esta Ponencia, que atrajo la atención de

Galicia entera en este menrorable Congreso Regional.

fYa sa.bemos lo que lray quc hacer para mejorar la

producci.ón rlc Ia gmaadería vactrna gallega!

Un presulruesto de acnerdo con las coraclusion^s

aprobadus por el Congreso soberano... y manos a la

obra.

l^;stas conclusiones dicen así :

l.a El incremento en la ^roducción de la ganade-

ría vacuna gallega en cu.anto al « m^edio» se re f iere, es

funda.mentalnr^ente un problema de alimentación. La

intensificaci^ón y rur^jora en la ei-l,lotaci,ón forrajr>ra

regional traer^í consil,ro ru> rírl,ido aunrenlo en la. l,ro-

ducción ganadera,

2.a Ltt mejorrr de la. ^anadr^ría vactma l,ralle{,^a en.

cuarato al airrdi.uiduon se refiere c>s rnr Ir^roblemtr de

selecci^ón genética en pureza de la rnza autóctona r'a-

racterística rlc^l l,aís, en sus rlos rnorlalidadr>s lr^r•l^r^-

trabajo y trabajo-crtrne. l;'sta. selr^cción debe re^alisar-

se, para que scn. <>ficaz a breve l,lazo, a brrsc dc «na

organizaciórr de sr^lección asociada, bajo direcciúrr tríc-

nica írnica, yue siga (os niétodos c^stabhcidos c^n lus

puíses nrás adelaretados en. esta m^ateria,

3.a Teniendo en. cuenta yue durantc los l,rimr^ros

años la obra sr^lr^c^ ► ira hrr rle r•um^,l<^tamentr^ rrnrui-

tcr para lus a^r-icu/torr>s a.,^ociadus, ^• Irvriríndosr^ dr- rur

problem.a de carr"ictr^r regionnl, rlr^b<^rt s<>r las Uilnr-

taciones J^rovin.cialr^s los or^t;anisruos yue in ► er^ru^n,r;rur

nr^ís directcnnr>ntc^ <^n la aplicrrción ^- um^,aro de la me-

•lora ganadera, constituy<^ndosc Patronutos adecuados,

donde estén debidmnente reln•esen ►aclos los caml,esi-

raos i.nteresados, a tra2^és d^ la., Organizacionr^., sindi-

cales.
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Nadic Iruliiera osado }tredecir hace unos años que

cn F.slta^ia lrodt•ía llcgarse a conscgui>• una picl tan

codiciada cmno es la df: Astrakán, sobre la que se ha

bu^adu rina ^^^rau parte dc la potencialidad económica

rle al^inrr^^ }raí^es, l^ae^ ha sapucato m^^choe millo-

nc^ rlc Irc^r^tas, rairín fror la que la hegemotúa pro-

c^e c^i^c^iz ^E^terc^s ^utu.ro

rluelora rlr^ aquc^lla ^c Ira defcudi-

do dc nianrra tenaz y dccidida. lia

ntonoltolio cn cual^luicr }rroductu

courcrcial cs una fucntc dr euan-

tiosos rccuraoa v han ^ido E:Icvadí-

simo^ lo^ quc por ^^stc lia obtrai-

du l^u.^ia durantc cl lictnl^o cn que

sns froulr^r:rs hau c.aado cerrada^

a cal y cauto }tara la ct}^ortacicín

^G ^ t, ;̂̂ ,^.
^^L^^t,t<<l ^► t,r^o,-^

.^n9Pniero a^rGraunru

de eau cla^e de cordero^, Irue, dc

la cs}^r•cic lauar suu, cunio r^s bien

sabido, las x•cses dc 1<t^ q^re .e ob-

ticuc lau interesautrr tnuterial.

Vir•i,itudes de ^ruerra, qne de-

tet•niinaron cl éxodo de ^oblacio-

ites exucra. con ajuarca y rebax3os,

a,^í cuurrr cl can^bio dc+ daeño de

ir a.ctof^ ecorióinrco

si,^uiet•on Iro^cerla. ^- desde esos países, donde, pcrt•

no ser en cllos autcíctona, lué más 1'áciL axmque i.un-

poco sin inconvenientes y nxuchas cox•tapisas, qite sc

c^xtendiet•on a ott•os mucltos territot•ioc.

Llegar a poseerla uo cs,^,in emlrar^o, razón ha,-

tante }rara qae tautbién eu el nuevo lugar dr su uscu-

tanxien[o pueda alcanzar eate^,ot•ía

de intcresatric factor cconómico, y

auuqnc hace ya cinco aixos, v cn

estu misnxa Revisia, ln^cdijimos la

posihilidad de qne l^udiera serlo

para nosotros, no pensábamos

(puea haee s^lo catorce axios que

lle^;aron a Eslxaña cl par de doce-

nas de cabezas, base de. todo su

^anado karakul) trncr nna cum-

}xt•obación tan categúrica en lrlazo

tan breve de tictn}to.

La subasta hace }toco tietultu ce-

lebrada en Madrid de piele: de

astt•akán pt•oducidas en E^I^aiia.

lia venido a conGrtnat•lo. En clla

se han podido obset•var dos hc-

(:orcleru kttrtrh-ul puro (Granjn de ln Di-
pruación cle .1 acarro), crryo prel no rlesme-
rr^r•e en absoluto de la de la prenda qree os•

tentn la be/!a modcao de estas páginas.

tnuclio. tr^rrilorioa Iror la fuet•za, dejaron fuet•a dc las

I•rontcras dr la ;ran ltusia cabatias int}tortantes, de las

quc irradiaron ejentlrlares dc c,ta lxor diversas purtcs

dcl mundu. Ao ha sido, pues, «por la^ buenas», como

^ucediú cun nuestros tuerinos, como los países dejaron

cscalt.n• c,^t riqueza qne tan celosatuc:nte ^nardaban, Y

pt•imcru Pulonia y Tnrqaía, y Rntnauia después con-

cltos de los qae se ^>ncdcn dcdncix• intcresautc^ en-

señanzas respecto a esta nneva ex^tlo[ación ganadera,

que puede decirse da hov^ sus primeros lrutos en nues-

tt•a Patt•ia. Uno es en exit•emo satisfactorio, cual es el

de que sc han lo^t•ado lotes de pieles coiizados a 600

y 700 pesetas cada una, y otro, menos lisonjero, e1 de

que han qucdado otros muchos lotes sin vender, para
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los clue no ha habido postor alguno, Analicemos cada

uno de ellos.

La fecha de intt•oducción del k^rakul en Esparia

(hacia 1930) y el ntímero de cabezas importadas quc,

por causa de prescripciones prohibitivas de los países

de orióen, no pudo ser mny nurneroso, como ya se ]ta

dicho, nos pcrmiicn derlucir duc los rebaños a los

cuales cort•espondc tan abunilante producción pele-

tera, eomo la clne supouen los muclios lotes pucstos

a subasta, son clc mcstizos de karaknl con razas indí-

genas y no de puros. Asimismo la n^áxinta cuantía dc

mestizaje absot•bentc que en cal^aiias nuinerosas ha

dcbe llegarsc a los 63!64, o sea la sexla gcnc:raciúu,

para poderlos considerar así (y todavía con cicrta

reserva). l^n nucstro rebario expcrimental de crucc

con karaktil un 1'?7/128, equivalcnlc a sc^ptitna gcnc-

ración, cotno lo mucstra uno dc los grabados, obte-

nido dc una oveja 63íf 1 con carncro ptu•o, cl cual con

ovejas puras di6 cjernplares de rizo selecto, saliú,

como puede vcrsc, con todo el aspecto de garras ^lc

astrakán y uo de tipo tnbular, propio de las rescs

httras.

Si, por otro la^lo, para incrnstar cu nucstro eanailu

indí^ena las características del k^u•akul se etnpleu en

No se potlría der.ir, por la estnmpa, que este morrueco no ^^s karañ^ul puro. Es,
sin enibar^;o, un 31/3'l karnk^rl maruhego.

sido posible lograc hasta hoy a^o puede haber pasado

dc lus 7/8, pucs no existiei•on moruccos suficientes

I^ara lograrlo y I^ordue el crazarnicnto por srniina-

ciún artificial no lia alcanzado to^lu^ía inten^ificaciún

en nnestt•a Patria. Por tanto, los cjcmlilat•es que han

dado las piclcs n^cjor cotizadas no pasan de un 87,5

por 100 de sangre karaknl. Con este porcentaje en los

de máxima absorción, y en rebaños dc nn millar dc

cabezas, no han dadu más de un 6 a un l% de pro-

ductos cotizablcs a precio ele^aao, lo caal nos indica

que la cuarta ^;encración en cruzurnicnto absorbente

(los 15/16) qnc n^uchos zootécnicos dan prácticainen-

te conio puros no cs suficiente y quc cuando ntcnos

el cruzamicnto absorhente nn fi3/(^ en vez dc tnto

puro, habría quc Ilc^ar a la octava generación, ^luc.

t^033

en este caso scríu -= ó,9f3 liara consecnir cl 9R `^̂^

819?

de sangre karakul, ^luc sc lo^^ra en I^t sehfa gcncraciún

con un niorueco puro.

De moúo que a n^edida quc el scmental qne se uti-

lice ten^a meno, •an^rc lc<u•akul hay tlne esl^cr:u• un

mímcro ma^or ^lc !^^cncracioncs succsivas para obtcncr

pieles coiizahle^.

El se;undo hccho de 1a st^hasta cs consecucnciu ila

csa realida^l y, por tanto, ^lcl error de l^aber crcítlo
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► r ►► e, I^ ► or intro^lu ►^ir cq el reba ►io indí^,ena dosi^ ho-

n ► col ► :íticas de san^re ^lc aquella raLU, las ^ ► ielca de los

j ► roductos lo^^rados van a ser ya astrakán, y no e^ aeí.

l:o ►► moraecos 1►►► i•^5, con ►o se ha c]icl ► o, 1 ► ay due ee-

I ►►^rar a la sexia ^; ►^neraciún p^ra tener un tanio por

cic^uto de pieles de cotizaeicín api•eeiable y^ n ► á^ áila-

tada si los sementale^ no son karaknl puro.

H;ntendeinos, hor tanto, que para scr considerado

► •^u ►o criador de kar. ► knl nn ganadero, dchc eucon-

trarsc y1 en un grado de absorción de sanere de su

^.uiado indígena de cierto adelauto, y que para csto

no es suficiente c^on la simple observación del ;anado,

ni a veces el pedi^, ►•ec^, pnes en estas páóiuas inserta-

n ►os ur►os ^rabados del carciero n ►í ►nero 4Z-^, de doe

años, tjt ► e nadie ►^udaría por su fenotipo de qt ► e es un

sclccio ejemplar d^^ karakiil y, sin erobargo, es un

31/3^ de sangre de esta i•aza.

Ello hace qnc, no te ►iiendo demasiado escriípulo,

pucda vc^r► de ►•se por pure nn cjcinplar qtie no lo es,

v, por consi^^uie ►rte^, dehe scrvir de aviso a]os e^tna-

dei•os ^ ► ^u•a procurarse la m^íxima barantía antes de

adquirir io^ iuoruecoe qne han de j^adrear.

La prese ►itación de un cierto ►iúmero de ^ieles co-

tizables dc^bería ^er exi^^encia míuima hara que un

gauadcro fueee c^onsidcra^lo como prodactor de kara-

kul, y en esa forma ee ten^lría un tamiz mixy práctico

I ► ar1 aelcccionar los merec ►^i^^r ►^s de ese título, qne no

debiera ^► lcanzarse sin ]a dctnostración de nn interés

y una constancia, no eYCntas ^l ►^ cierto sacrificio eco-

nóinico. ^s así conio ^e lo;ra ^ ►•riedAd y presti^io mo-

ral y^•omercial, de^eo que s ► i^^one ►nos en la toialidad

de los ^indica^^oe e^pa^ioles en esta rama de la pro-

dnccicín.

Elegm ► te prendtc con,feccioiiada con. piPl tle cistrnk6n, pruduc•
ro que coniien^n n ob^^nerse con ézito ^^nr los gnnaderos de Es-
pnñt^, haliiéndose realizndo la primera subnsln ^e piedes iridí^e.•
nas en el pasado mes de noviembre, erz e[ Sindicnto Nacional de

Ganadería.
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-l^iJ^?/tl1!lttS i!'1L'{̂ G//'Z^1/(S CLE !C°:

PICOS DE EUROpA

En agosto último realizamos un recorrido por la

parte leonesa de Picos de Europa, con la intención

de obtener una impresión botánica de tan intere-

sante macizo que sirviera de base a un plan más

arnplio a desarrollar en futuras campañas, si las cir-

cunstancias lo permiten.

En nuestro cuaderno de ruta se consignan datos re-

lativos a las plantas medicinales que pudimos obser-

var y que estimamos de interés divulgar. Agradece-

mo^ a la Dirección de AGRICULTURA el honor que nos

dispensa acogiendo en sus páginas nuestras noticias.

El 9 de agosto llegamos a Lario, procedentes de

L eón, en compañía de don Antonio IVlantero Profe-

sor de Agricultura, quien con su profundo conocimien-
to de la provincia, nos facilitó grandemente el via-
je, y su compañía suavizó en todo momento las pe-

nalidades que son propias de empresas de este tipo.

Establecidos en Lario, nos interesaba ganar pron-

to un punto de acceso al macizo central de Picos de
É,uropa para poder alcanzar alguna de sus cumbres

principales y de este modo tener una visión prime-

ra de la vegetación distribuída por pisos altitudina-
les. Como, por otra parte, tampoco son desdeñables
los macizos que rodean Lario, decidimos dedicar un
par de días a recorrer sus sierras.

El día día 10 lo invertimos en escudriñar la sie-

rra de Ricacaviello, con sus 2.200 metros de altura

culminal. Sus vertientes, hasta media ladera, están

vestidas de hayedos muy cerrados, que hicieron muy

interesante el primer trecho del recorrido. Ln los des-

campados del límite inferior del bosque había abun-

dante GErvc^ANn h1^,1oR ((^entiana lutea), y en la ori-

lla de los arroyos p^G^TAL (Digitalis purpeírea) y Acó-

NITO (Aconitum Napellus). La abw^dancia de estas

plantas llamó nuestra atención desde el primer mo-

mento y explica por sí la fama que tiene esta zona

por su riqueza en plantas medicinales, a cuya ex-

plotación se dedican los naturales, que empiezan a

tener una cierta orientación en este sentido, lo que

pudimos comprobar más tarde.

En las orillas de los torrentes que surcan el haye-

do, herborizamos la ^ nEtzt3n . uE SArv CR^s^ró ►^AL (A c-

faea sj^icata), planta que no fué vista por l.agasca,

a pesar de que su itinerario, cuando estudió esta zona,

pasó muy cerca de esta sierra (Bttrón). Las plantas

de esta especie que recogimos tenían en esta fecha

hermosas bayas negras.

En los aguazales (terrenos encharcados) vive ima

rica población de HEP,á^r^CA 13^.An^cA (Parnassia palus-

tris). Entre las hierbas de la subselva de un cierto in-

terés medicinal merecen citarse : el FIGU`.^3oRO vE^^DF:

(Helleborus uiridis), poco abundante; el ^^ELÉ.I^oRO ^^[.-

TIDO o P16 DE GRlFO (Helle^orus f oetir]us) ; ]a AN•MO-

NE DE LOS gOSQUES (ff némone nemorosa) ; la ! IfERE3A

684



DEL HÍGADO (fl némone hej^ática) ; el MERUÉNDANO (Fra-

garia vesca) ; la FRAMBUESA (Rubus idaeus), etc., etc.

Sobrepasado el hayedo, continuamos por el peno-

so sendero que conduce a la cumbre, que es un gran

peñascal de vegetación pobre, muy castigada por el

diente del ganado. Debemos reseñar que aquí, como

en las restantes montañas de España, tienen los pas-

tores una gran fe en lo que llaman TE DE ROCA, nom-

bre que en cada localidad aplican capríchosamente,

pero con gran tesón, a plantas diferentes. En este

caso denominan aquí TE DE ROCA a una especie de

Sideritis (S, hyssopifolia var. angustifolia), género que

comprende algunas especies con un cierto contenido

en aceite aromático, y sustancias amargas y astrin-

gentes, lo que explica la estima en que la tienen es-

tas gentes.

En los torrentes se veían densas matas de ACÓNI-

TO, y sobre ellas, en cotas más elevadas, algún raro

ejemplar de MATALOBOS (fl conitum Lycoctonum).

El piso cacuminal está vestido, sobre todo en su

vertiente occidental, de ENEBRO ENANO (]uniperus

communis nana), SABINA R.4STRERA (]uniperus Sabina

humilis), si bien mucho más abundante el primero.

-rambién se veían rodales poco densos de ARÁNDANO

(Vaccinium Myrtillus) y de GAYUBA (Arctostaphylos

Uva ursi), pero de hoja pequeña y de mala calidad.

En el descenso, y a la altura donde nacen las fuen-

tes, había pequeños tremedales con masa de EsF4^^-

NO que llevaban una población raquíti^.3 de ROr:iO

[^^.L SOL (Drosera rotundifolia), y a lo lar.^o ciel :^les-

agiie del manantial, una estrecha banda de HIERBA

CENTELLA (Laltha j^alustris). Se tomó la ac..^ez cíel ES-

FAGNETUM, que dió un pH de 4, en tarao que en el

suelo ocupado por la HIER6.4 cENTELLA era de 5,2.

En el límite superior del hayedo se advertían bos-

quetes importantes de ACEDO y ejemplares sueltos de

MOSTAjO (Sorbus flria), sERBAL DE LOS CA7_ADORES (Sor-

bus aucuparia), AvEL1.ANOS (Rhamus alpina), etc., etc.

De lo agreste de estos parajes da idea el hecho de

que en los contornos de las fuentes se advirtieran

huellas recientes de jabalí.

El día 1I nos desplazamos a las fuentes del río

Esla, cerca del puerto de Tarna, que da entrada a

la provincia de Asturias. En el hayedo que se eleva

sobre el pueblecito de la Uña hallamos dos novcda-

des interesantes: la HIERBA DE PARís (P^ris quadrifo-

lia), con sus brillantes bayas negras, y la VEDEGAM-

BRE o BALLESTERA (Veratrum album), esta áltima muy

estimada y buscada por los naturales. Ninguna de las

dos abundaba.

En el caudaloso torrente que da nacímiento al río

Esla crecía abundante el .4CÓNITO, y en !a5 praderías

Chozo de pnstores en la Majada de Porme, térn:ino de Rurón
(Rinño. León),

próximas se veía mucha GENCIANA MAl'OR, Ascendimos

hasta la fuente, que se halla en un sitio muy umbrío

y áspero del hayedo, y allí vimos grandes hierbas de

BRANCA URSINA FALSA (Heracleum Sphondylim) y de

una FALSA VALERIANA ( l^aleriana pyrenaica), que los

herbolarios de esta región intentan hacer pasar por la

oficinal.

Después visitamos un abedular dentro del haye-

do, en sitio encharcado y próximo a una zona de

monte bajo con abundante CARQUESIA (Pterosf^artum

cantabricum). El día anterior habíamos visto en Ri-

cacaviello otra CARQUESA (Pterospartum sagittale). Ini-

ciado el regreso a Lario, vimos gran cantidad de MA-

TALOBO y TUSILAGO MAYOR (Petasites of ficinalis) en

las rocas sombreadas de las gargantas y sitios enca-

jados del río Esla.

Tenemos noticia de que Carlos Pau manifestó gran

sorpresa al contemplar la abundancia con que se

dan en esta zona el ACÓNITO AMARILLO y e: AZUL, y
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yue pudo comprobar por sí mismo en el viaje que

realizó por Oseja de Sajambre.

De regreso, en el pueblo, hallamos que se había

corrido la voz de que dos señores de la capital ha-

bían llegado en busca de plantas medicinales. Esto

hizo que se congregase en la fonda del pueblo un

nutrido grupo de herbolarios y curiosos..., con el

natural susto por nuestra parte ante aquella agreste

manifestación botánico-medicinal.

Dedicamos un par de horas a examinar el mate-

rial que traían aquellas buenas gentes, nombrando

las plantas unas veces los herbolarios, otras nosotros,

en un ambiente un tanto suspicaz por parte del ele-

mento autóctono. ^I-odo lo que traían había sido visto

por nosotros, y en general se advertía una cierta pre-

paración, siquiera rudimentaria. Nos sorprendió que

quisieran lracer pasar por VALERIANA OFICI.4L la Vale-

riana ^yrettaica ; pero nuestro asombro no tuvo lími-

tes cuando al mostrarnos el Galium verum proclamó,

muy serio, el que exhibía un ramito de esta planta :

^rj ABRÓTANO MACHO Iu.

De nada sirvió nuestra ruidosa protesta, y queda-

mos convencidos de que nuestras rectificaciones ha-

bían caído en el vacío.

El día 12 nos desplazamos por los montes desde

Lario a Posada de Valdeón, pueblo cuya situación

estratégica para entrar en el macizo central de Pi-

cos de Europa le ha dado nombre entre los deportis-
tas de alta montaña.

El primer trozo de este recorrido lo hicimos atra-

vesando el hayedo de Relluengo por una senda bo-

rrada en largos trechos, a causa de que las gentes que

van y vienen de Retuerto utiliz^.n ahora la carrete-

ra. Gracias al guía, muy conocedor del terreno, pu-

dimos salvar este penoso recorrido. Habíamos atra-

vesado uno de tantos hayedos silenciosos y olvida-

dos, con el suelo cubierto por una gruesa alfombra

de hojas secas de muchos inviernos, con abundante

ramaje y troncos caídos, que se atravesaban en nues-

tro camino. Nos llamó la atención que la subselva,

muy pobre, estaba formada de escasos pies de 1tt:-

LECHO COMÚN y numerosos ejemplares de GAMÓN BLAN-

co (As^hodelus albus). Una vez alcanzado el pue-

blecito de Polvoredo continuamos hasta el puerto

del Pontón. Las vertientes de estos montes continúan

vestidas de hayedos casi puros, con algunos rodales

de ROBLES y algún que otro TILO, OLMO DE MONTE (Ul-

mus montana). La pradería y sitios despejados os-

tenta abundancia de GENCI,4NA MA^'OR. Del puerto del

Pontón nos dirigimos al puerto de Llavaris, y de

aquí seguimos al puerto de Panderruedas.

En este punto alcanzamos la impresionante visión

del macizo central de Picos de Europa, dorado por

el sol del atardecer. Para nosotros fué un momento

de gran emoción conternplar aquella gigantesca masa

dolomítica, tallada en picos y llambriones, que se dis-

ponen por pisos de dimensiones ciclópeas. Por pri-

mera vez en nuestra vida estábamos ante el grandio-

so espectáculo de la mole gigantesca.

Con el crepúsculo de la tarde llegamos a Posada

de Valdeón, y al día siguiente, al rayar el alba, ini-

ciamos la penosa subida, acompañados de un guía

de Caín, gran cazador de rebecos (ahora sin esco-

peta, por causa de la veda, lo que provocaba en él

protestas pintorescas^ y de ttn porteador.

Luego de breves descansos en las fuentes de To-

rones y de las Hoyas de Pedrejo, entranros en la

campa de Liordes por el sedo de la Cañada. Nos

quedamos estupefactos ante aquel espectáculo lunar

en forma de laberinto de rocas casi blancas recorta-

das en el azul profundo del cielo.

Veníamos interesados en la busca del .4RNtCA (Ar-

Casu típicn rle KWurr-

!o (/{iañu. Lr•ón).



Doronicun^ <rnndiJlunun, en Ins /isuras de la dolomía de la
Cn^rlpa d^^ 1 iorde.e IPicos de Europal.

nica montana), yue no vimos en nuestro recorrido

anterior. Tampoco aquí la hallamos. Las Floras es-

patiolas la citan de las montañas de Santander y

León, pero no hemos tenido la fortuna de dar con

ella. Los herbolarios de Lario nos trajeron diversas

compuestas Vtllgares, con la pretensión de que eran

ARNICA. Sí vimos y fotograñamos en las rocas de la

campa de Liordes /)oronicum grandiflorum, que es

una de las plantas con que se falsifica aquella in-

teresante droga.

En esta misma campa crecen rodales de RF,G:^L17_

DG MONTAN:1 o DE LOS ALPF.S ^irifolium alpinum^, muy

estimado de los pastores, que lo buscan como golo-

sina. Constituye un buen pasto, y los autores alema-

nes lo reputan como uno de los más productores de

leche.

E1 piso más elevado de Picos de Europa nos de-

fraudó en cuanto a su flora medicinal.

A la caída de la tarde alcanzamos el refugio de

Collado ,Jermoso (2.063 m. s. m.), y al día siguiente

decidimos escalar el famoso Llambrión (2.640 m.). La

AGRICULTURA

tormenta que se advertía hacia la ]lanura de León

al anochecer, amenazaba dar al traste con nuestro

propósito, y después de una noche infernal de true-

rios y lluvia, amaneció tm día despejado en las altu-

ras, pero con un mar de niebla en los valles, qtte

impedía ver sus bajuras.

Luego de muchas dudas y vacilacionea, como .°ra

mayor el deseo de escalar el Llambrión que el te-

mor a la niebla, que hace muy peligrosos aquellos

precipicios, dimos orden de iniciar la ascensión. Pen-

sábamos regresar a comer al refugio.

Subimos por el hoyo del Llambrión, que conduce.

a un trozo de cl^imenea no difícil para el escalador

experto, pero de cierta dificultad para el poco habi-

tuado a tales pasos. Se salvó con la ayuda de los

guías, y ya en la cumbre pudimos ^ozar del indes-

criptible espectáculo de los riscos, torres y tiros. La

vegetación, del más alto interés botánico, era pobre

y no ofrecía mayor interés medicinal, por cuya ra-

zón su descripción no es propia de este lugar.

Ante nuestro temor de regresar por el mismo sitio

Aconiturn 1'ap^^Hiis, c^n ln. urillns d^^l 7urr^^tu^^ qrv^^ da nnri^nie^n-

t0 ai rín ^•^/n.
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que habíamos utilizado para subir, el guía nos indi-

có que la bajada a Caín era mucho más sencilla, aun-

que muy larga, sobre todo teniendo en cuenta que

no llevábamos comida. El temor de volver a pasar

el trecho difícil y el deseo de examinar la vegeta-

ción del Hoyo Grande (2.000 m.) y del Canal de Do-

bresengos nos decidieron por la segunda salida.

A medida que descendíamos se fué cubriendo el

cielo, y pronto estalló la tormenta con todo su apa-

rato del retumbar en ecos interminables de los true-

nos y el chasquido de las chispas eléctricas en los

paredones verticales. A las cuatro de la tarde alcan-

zamos una majada, donde tomamos leche y secamos

nuestras ropas.

De aquí a Caín pudimos observar alguna rara mata

de AGRACEJO (úerberis vulgaris), AGUILEÑA (Aquilegia

Uulgaris), FIELECHO MACHO (Polystichum f ilix mas), PIE

DE LEÓN (Alchemilla aruensis), algunos contados pies

de MADROÑERA y otras plantas de menor importancia.

De Caín a Posada de Valdeón atravesamos por

los extensos bosques de TILOS del monte Corona, con

las dos especies más difundidas (Tilia grandifolia e

intermedia), cuya flor debe suponer una considerable

cosecha.

A los lados del camino, un sin fin de plantas ru-

derales con pretensiones medicinales
nable esta reseña.

haría intermi-

Durante el recorrido se pudo pulsar un estado de

opinión propicio a esta clase de trabajos y una orien-

tación de la misma un tanto defectuosa, por falta

de medios de aprendizaje. Es oportuno destacar aquí

la intensa labor que viene desplegando el Servicio de

Plantas Medicinales de la Dirección General de Agri-

cultura, encauzando esta actividad por medio de di-

versos folletos y otras publicaciones ( I).

El señor Mantero nos ha remitido hace pocos días

Nos limitaremos a anotar algunas especies propias

del sotobosque de los hayedos que se extienden en- P^es de

tre Posada de Valdeón y el puerto de Panderrue-

das, y que vimos con más detenimiento al regresar

a Lario : la TORMENTILLA o SIETE EN RAMA (Potentilla

tormentilla), la HIERB.A LOMBRIGUL-RA o DE SANTIAGO (Se-

necio ,/acobaea), la SAXIFRAGA BLANCA (Saxifraga gra-

nulata), la ALELUYA (Oxalis Acetosella), la HIERBA DE

SAN 13ENIT0 (ú eum urbanum), el RACIMlLLO (Sedum

Acre), HIERBA PUNTERA MAYOR (Semj^ervivum tecto-

rum), etc., etc.

En resumen : La flora medicinal de Picos de Eu-

ropa y montañas circundantes nos produjo la impre-

sión en este primer recorrido de que es más impor-

tante por la abundancia de ciertas especies (GENCIANA,

ACÓNITO, DIGITAL, REGALI7_ DE LOS ALPES, HIERBA DE

SAN CRISTÓBAL, HIERBA DE SANTIAGO, VEDEG.AMBRE, TILO,

etcétera, etc.) que por la variedad de
dicinales.

especies me-

gencinna m^tyor (C^^ntianu Lut^u) r^n ln Smrra rli^ liirarn-
uieltu I Lnrio, t{iaño, I,r^fiul.

un ejemplar de su obra Flora ^^spaiiola 114edicinal y

Aromática (Guía del recolector), que viene a llenar un

vacío en esta clase de bibliografía y que no dudamos

alcanzará pronto una gran difusión. Contiene una

larga lista de nombres populares.
Esta buena orientación, análoga a la que se

serva en las naciones más civilizadas, asegura el

cauzamiento y mayor rendimiento de una riqueza

ob-

en-

na-

tural que libremente nos brinda la fecunda Natura-

leza de nuestro país, y cuyo aprovechamiento cabe

mejorar.

111 En el momr^n^u dc ^^orrrrir las ^al^^ruila.ti dc ^•sIi• ar^íi^nlo.
recibimos una in^portante t^ul^li^^a^^ión ^le ^^st^^ ur,tini^^nin u(ii•ial,
de 333 páñina> d^^ ^r.^n furu^ato y niini^^ro:as fotu„^rafí.^s. dun^l^^
se recoge la inren^a lal^or ile i•inru eño, ile rxp^^rinu•nl.u^iún ^•n
Ia parcela de la Ca^a dc Campo, y quc rii^nr lud^^ ^^I in^^^r^^,
pur ^u condii•ión uril;inal y autorizaila.
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A CO TA CIONES
SOBRE UN

CRUZAMIENTO

Por CANDIDO DEL POZO PElAYO

Ingeniero agrónomo

l na dc la^ ^ ► on ►^nc•ia^ C^roviuciale^ pr^^s^^ntada. ^ ► I

t^^ma -t.°, «Plan d^^ n ► ejorn inm^^diata dr^l ^unado va-

cuuo.-E^tudio sobre las instalaciones de^ indastrias

derivadas», en e^l Con^reso Arríeola de Galic^ia, ha-

l^lahu de la conveni^^ncia, en determinadas zonas, del

cruza ►nicnto iudustrial con la raza sniza Sim ►nenthal,

^luc viene praclicúndo^e ^•on éxito desde hace ai►os, v

^^uc rccicnte^ncnte ha provocado acaloradas discnsio-

n^^s acet•ca de su c•onvenicncia. Ao fué reco^^ida la sn-

^,^^ren^•ia en la poncncia rerional cort•e^pondicute, v

^a qucdarou inéditas la^ razones que I ► ubieran ^ido

^,xpurstt► s por o^^inant^•s c^n hro y en qontra dc] citado

cruzamiento.

13aco ^nás de ireinia y cinco a •os, ^por iniciativa de

I^^cnicoN preocup^ ► do_y por Ja ^uejor^► de It ► ;.^ra^ad^^ríu

^allci;u, sc hicicron ►•ruran ► ientos, con caráctcr espc-

rimeutal, utilizando varias razas comparativan ►ente,

v, ^^n vista dc lo^ rc^ultados obtenidos, decidieron pro-

pu;;ar el del Simmcuthal, que tiene sas princi^^ales

d^^l•rnsora^ en los arricultores gallegos ^luc le hun

practicado. Creemos iítil reproducir el si^uicnte cua-

dro, cou datos dc^ exp ►^diciones de terneros cnviados

al Matadero dc Barcclona hor la Federación Agraria

d ►• l)rtirucira (1):

R A 7. A D G 1. P ,1 1 5 ' C R l; '7, :1 U<) ti

F, U:^ D ^ Pr:o ci^u . C i^ n i^ l Rcu- Pe.o ci^^o C a n n I
dinuento

Ilcn-
dimi^nta

? nieae^ 1:i9,3 k^,. 7-+, ( I I^ ^. 4r,.-+ °lo ?''1.8k^;. 109,6 kg.l ^^)•+ ° ^,
t3 » 16-^.0 » ?8.8 » -+ ^8 ^/° '?35,.> » ^ l l ii. 7 » i :^I1, } °lo
'1 » ^1?7.1 » 81.8 » 44,1 ^;u^2-t2.0 » 1`?ll,l) » ^ +'?.5 "lu

1O » 20'?.0 » 90,5 » +4,8 ^lo I263,3 » '130,3 » ^+^^.-F °'n
11 » ^ l>7 0 » ]07,i » 47,'^ ol° 173^0 » 13ti,2 » ^ 5O.b °lo

Fueron varios se ►iores con^resistas los qae estuvie-

ron de acuerdo con la meucionada iniciati^=a, todos

conocedores de la óanadería ealle^a y autores de tra-

ba;jos en los que tenemos mucho que aprender; si

. ► doptaron nna soluci^ín para mejorar el ganado de

(x) Tomado de ].► pouencia de don Ricardu de Escauriaza.

al^ ►mas zona^, lo harían después dc^ meditarlo mucho

v estadiar la^ ^cntnjas e inconvenicntcs que sc encon-

trarían. ti, pu^^, ;i^^ncn hov dcfrndi ►^ndo su c•riterio,

resulta la m,^ _̂^or d ►^ las li^erezas condenarle, de modo

tan ab^oluto c•rnno se liace por alrunos sectores, lle-

vando la «voz cantanten, en algunos casos, sei►ores

que, por los ar^^tnnentos ^xe ►nancjan, revelan la ma-

^or de las inuurancias, como qnien, después de ►nos-

trarsc en^^u ► i^,o irreconciliable del citado cruzatnicnto,

propour como n ► ^^jor ^olucicín x•cpol ► lar ^^I ca ►npo ga-

lle^o con la^ va^•^ ► s dc raza Scl ► wTitz i^a ►^ Il^^^,uran a los

priucipalr^^ n ► a^aderos de Guipúzcoa.

Reconemos a continuación unas id^^as ex^ ► u^^sias por

uno dc los ln•incipales propulsores d^^l Simmcnthal,

^lue dice así :

«... voy a I ► ublar un poco de la^ vacas, porque s ► •

da la circnnstancia de qne frri vo, euando rsttrve en

Pontevedra, el ^jue, crnzando vu^^sU•a r. ► z<t con la

Simmenthal v Schwitz, ]a eu^ucié, 1^ ► rodnciéndole

esas mancl ► as hl. ► ncas que ahora parece ^^ue activa-

mente se quicr^^ qne desaparezcan. Yo he callado,

porque el c^uivoearse es cosa fácil v, cu los demás,

lo discreto 1 ► uLi^^ra sido hacer las cosas mejor, en lu-

^ar de dedicarse a;ritar, a aritar cada ^rez tnás, v

así d►u•ante diecinucvc a ►ios que hace que lalto de esta

tierra.

Los hechos son como sigueu : Del año 8 al 10 e^s-

tUVlCron t'll sCrvIC70 de t1n0 a selS t01'OS de laS razaS

apuntadn^. I)^^I 10 al ?3 existió una media de seis to-

ros, y des^iuc^s, del ?3 hasta al 26, unos ri•es ioros.

En cadu uno de los eampos en que había paradas

existían toros del país, v su conjunto sumaba más que

los dc razas extranjeras. El agriculior tenía plena li-

bertad para que su vaca fuese beneficiada por toro

del país o estranjero. El servicio era gratuito. En las

paradas particu1ares cobraban por el servicio de 50 a

^S céntimos•

Sc produjcroñ los mestizos porque lo quisieron los

agricultores, quedándome por examinar los perjuicios
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( n becerru c^u^ndu.

► ^nc sc liau ^xr ► liil ► r cau5ar al a^riculior ^^ u la gauadc-

ría nallcta.

A mí nic ]lanra la atcnci ►ín ► ^uc dur ► ntc ►licciocl ► u

ufirn ^c^ ► iido; ucu ►lie=cu los a_ricnltorc^ con ^ua va-

c. ► ^, ^i con cllcr ^alían ^^crjnclir ►►lu.;, cnanrlu en cl ►nis-

n ► ^r cam^ro cri^tían torcr^ dcl ^raí5 y> no a mncha dis-

tancia, ►lc ^rarlicrrlares. 1^grc^ail qne al a;;ricnltor le

rc^ru^nabv ► la^ mancl^a^ y]as mncosas ucnra^ no la^

^ir^rortaLu, ^rur lu ^jue cl Sch^^^itz apenas ^i tino acel^ ► -

laciún.

I)espu ►^ti ^le vcinte años de a^ ► cnas actnaciún hay

► uú, nana^l^r rnancl ► ado ^jnc antcs, cauu ►lo Irn•a qui-

larlcs la^ manclra^ bastalra con haber cm^^lca^l^r toros

^riu•o^^ ^lcl ^raí^. 1?I aumcnto dc ^,anado n ► ^uicha^lo, in-

rln^l.rhlcnicntc, ► rlrcdece a rjnc muchos a^; ►•icnlto ►•e^

I ► au buscn^lo tor•^^ mancl ► a^los para sus vacas, cmpleán-

il^i^c para cllo lus liíbrid^rs.

I^;tivninaudo c^tus hecl ►► rc, v^ Ilc^ro a la ca^clusión

►lc c^ue cl agricnll ► rr realizalra mavores lrcnefici ►^s con

cl !!,^anadu mc-lirir ^Juc c ►rn cl Ir ► n•o, ^- ^^sa c, la cansa

^lc .Sn pcr^istcncia cn acu^lir a jrracticarl^r v,n ^rerma-

ncncia d ► n•anlc Ircinta }r ^cis ai► us, .

OU•a olr^cr^acirín. En d^rndc ^e ^-e n ► a^^or cantida^l

►lc rana ►lo n ► aucha ►lo e^ cu los alrededores de I ► r nií-

clc^rs dc ^r ► ^Irlnci^ín en don ►lc sc con^nn ►c mncha Ieche,

dáu ►losc la circuu^tancia ►lc qac los n^,rict ►ltores dc

! ^rrn rurn nee^.^ ► iaa Sinrmrn ► /rnl•^oll^^en.

csa^; zonas n^ ^io ►]ían conciirrir a nin::rn ► u ►lc 1. ►s ^ ►a-

ra ►la.: que csi^lían ^r ►^r c<tar ► nu^^ ►li,tantc;. tic han si-

tua^lii cn c^a^ zona.; c^tos ^,ana ►lu. ^r ►^r^^nc, inilu^luhlc-

► ncntc, produccu n ► á• Icclrc ^^uc la razu ^r ► n•a ^lcl ^raí.;.

h;n cste as^rcctu ►l^^ ]o; ^rcrjiiicic.; ►^uc ^c lia^^an ^r ►^-

^lido causar al laLrador, yu c^;l^rv Irani^i ► ilu.

N:I ^ ► crjnicio a]a ^ana ►lcría ^c ^uh^ana c ► rn facili-

^lu^] ^luitán^l^rlc las ^nancl ► a•-^i cn c^u c^r ►► ^i.^c cl ^rcr-

Juicio-, c^uc c, lo quc má, Ira mulc^tarlir, ^^uc ,i ^^r

liacc con artc, t<tl ^^c•r. qucdcu animalc^ cirn ma^-^ir ^rro-

ilucciiín de lcchc ^^i^c in.^crihan ► u^ cn lo. f ► rlurun li-

In•o^ ^lc j^nrcza dc la raza rallc^a,

Yu ^uicro csan ► inar ^lc ccrca la cucsti ►ín.

1'', ► t csos añcr^ ^c introdtrjcr^ru I^^s uh^rn^r^ fu^f.rla ► l^r^

v,c iba a tcnc ► • ►n^í^ ^ricn^^r, ^^ n ► cJ^rres. l,^r^ rcc ► n•,^r•

cun ►jne sc c^rntaLa ^rara cl f^ru ► cnlu a^, ►•íc^rla ccan cs-

ca^^r•. Nos jr ► rilían ►►r^ habcr ► lcilica ►l ► r ^ ► sclcccirrnar ^;a-

nadu dcl 1► aí; u iuU•odncir nn. ► raza jrura I ► ar•cr u^cs-

I'n^^o •^nllr•,rr con su riíu in^^s^ian.

tizos que, ^^rinci^r<rlmcntr, ^rruilujcrat ► ► ná.; Iccl ► c, y^ ,c
o^ ► tb jr ►^r im^rru•i(icar la raza cuu c,as cxtranjcras u ► ul-

►litas, jrurquc ^c ►^ucría ir ►lc ^rri^a.

Si, tcnien ► l^r rcc ► ir,;o:, lriilri^^•cn ► ^r., cn ► ^rrrn^li ► l^r I.r

mcjora de la raza ^lcl ^raí. ^r^^r ^clccci^íu, nrrs cn^rr-

riullcccría cl I ► abcr ^rlrtcnirlu lu; rc•ult. ►► l^r. ^lc I^r^ ^la-

►►cscs ^jnc o5 1u.5 v^iy a Iccr ,.,c^rín ^lalu5 ^r^ilrlica^l^r^;

^ror los hrolri^r^ ^clccciouailurc^.

F;u ^1900 ticncn la ^clccci^"rn cn ^rlcna n ► ; ► rclra, ^rra^•-

lican c^ conlr^^l Icchcru ^^c 3'?.'^Illl cacu^, c^i^lrn nn ► nc-

ru^as .,ucic^la^lc^ ^rara tcncr Iur^r, •cl^•ctu^; r"•arr. ,c c^i_

^;cn ^rur su u,ccn ►lcncia v^c jrrz;^a ►lc sn Ir ► rnilail ^rur

,u ►lc,ccnc^cucia. En ]9'??, cn ► ncJur ur ►lcn ►lc u ► arclra,

^c cuutrolan I^I^'?.81111 ^aca;. La^ ^aca, dc la ^rri^ncra

^^^roca ^ ► roducían ►ina mcdia ► lc Irclrc r^c °. ►1^18 kilrr,;

lu^ ^lc la iíltimu, 3.3°_9. I';I arrn ► cnto quc ^c rc^i,tra

cn Icchc es ►lc 330 kilogranr^r., ^ror cabcra, ^r sca cl

ll j^or 100; cl 1 I jror 1O(1 cn ^^cinti^lú, añu^ c^ cl (1,5f1

^ror 1011 al aiio. Yo no ^co claru ^i c=tc a ► in ► cutu sc



^debe a una tnejora cierta de la áanadería o a que el

controlador ticne también la misión de decirle al áa-

nadc ►•o si ali ►ner ► ta hicn o mal y cóino debe bacerlo

ñicn. 1\i sé si este aumento que se registra en la pro-

duccióu obedece a que se han elimi ►^ado con ►nc:jor

acierto los aui ►uales peot•es, por su poca producción.

Yo du^lé de los resultados que pudiera obtener dc la

sclección de nuestra ^;auadería, contanúo con el aha-

rato de contcol lecl ►ero, cua^lt•as de selección y de

recría, etc., ntientras creo en la ;ran utilidad de es-

tas prácticas en una ganadería de alta 1 ►roducciún,

que la pue^le paoar y la necesita para su conserva-

ciún y nue^os avances.

Además, antes de etnprender una obra es mcnes-

ter n ►edir uno misn ► o sns fnerzas interiore^ y eer si cs

cahaz de persistir ^eintidós a ►ioá en la labor, co ►no

los dancses, llevando el estudio estadístico de 33.OU11

^•acas cn la primcra e^poca y 11Z.Of10 en la ►ílti ►na, so-

bre la^ vacas dc raza ;;allega, que si en aquella época

prod«cían 1.^00 kilos de Icche, hubiescn llegado a

producir tni 11 hor 100 más, o sca L66^ kilos dc le-

che al año, y agnantar la crítica cle si cse anmeuto

era debido a uua mejora ^eal o al n ►edio.

l^osotros luin ►os bentes inodestas y con hocos re-

cur;os. Ucseábamos más leche y eml^rendi ►nos el ca-

niino seguido por las Vascongadas, Santander y, más

tarde, Asu ► rias, el inisino que se ha seguido en Amé-

rica en numerosos casos : emplear toros buenos ►le

razas selectas, cosa lácil, qne juzgábainos dentro de

nuestras energías y virtud para el trabajo. So ►iábamos

con llegar a tener esos toros buenos, que transmitie-

sen a sus hijas un 50 por 100 en el aumento de le-

che, y a sus nietas el 100 por 100. Teníamos la pre-

tensión de poder llegar en pocos a ►ios a la ^-aca de

los 3.000 kilos de l^roducción, y sobre esa nueva ga-

nadc ►•ía, en desorden, pero provechosa, i ►nplantar el

control, crear cuadras de selección, de recría, etcéte-

ra, hara conscr^•ar sa producción cn pritncr htgar y

obtencr, además, lo que, por aña^lidtu•a, hubiese ve-

nido : uua raza nueva eallega, inás botno^énea que

la raza existeute, porque la pobreza lleva irremisible-

iucnte, con ►o pestes, el desorden y la suciedad.» (2).

^o pondríainos nosotroa ni nna línea tnás a exposi-

ciúu tan bre^e como elocucnte, si no nos pareciera

una au^lacia zootécnica la sisiemática condenación del

cruzazniento qtte ^retenden los detractores del Sim-

tncuthal gallego.

Ante todo, las inanchas que, en este caso, tiencn

los mcstizos, parecen las cul^ables ►le la in ►lignación

(1j lle la ^•onferenciu de don Je^ú^ ^ndréu, «Con^idera-
ciones sobre la intensiGcaeión de la pro^luceión de lechr en
Galicia».

Senic^n^al pru'u d^^ rrtza tiinrrn^^n^hrtl.

^^roduciila ^► los dcfcnsoccs de la razu ^^ura, ^inrsto

^jne eu más dc ► uia oca,iún, alu^licu^lo a clla;, ^lij^^-

run quc ofcn^lcn a la vista r al l^ucn ^uao, ^^ cslo

scría admi.iblc, ^ior ejcru^^lo, cn h^^ca ^lr un ^^inlor, .i

cs quc la finalid^id de la cría 1'urru liro^lucirlc u ► o^1c-

los; 1 ►cro, con el niá5 hráctico concchto quc c^istc

hoy dcl proble^u<► , lo que ^ebe oCen^lcr es la ^^c^r^liila

^e a^titud para transLoi• ►nar los alinir:ntos-ilc uri^;cn

^caeta^-cu la prodttcción ani ►nal qnc sc busca. ti^ílo

olcnden las mancbas a los que tienen de la loolc^•nia

uua idea nn ►y siglo YIX.

La explotacibn dcl ^aua ►lo ticu^• unu rai^ín cconú-

n ► ica, }-, babida cuenta de lo; factores quc ban ile 1 ►0-

necsc cn jue^o, c, lú^ico qnc la t ►^cnic. ► l^rctcnda n ► o-

^lificat•los de mu^lo qt^c se fa^orezca cl r^^ndi^uicuto, y

así, cuando cn Gootecnia se estu^liau lu_^ ► u^^toilo, ^lc

rcl^ro ►luceión-sieinhre as^irando a tuejorar la cal^a-

citiad hroductivu úcl ^auado , se cita, cuU•c: otros,

cl cruzamiento, distin^uiendo cl in^lustriul o ►le 1► ri-
mcra ^^cuca•aciún, hara obtcncr anin ► alc^ yuc uo ^e

^lesiinarán a rclico^luctores: rl continno o dc ub-

sorciún, en el que se cn ► ^ ► Ican u^aclio, ilc Ia raza

n ►cjorunlc cou el propúsito ^lc su.^ituir uua ^^ol^lu-

ci^ín n ►c^lioca•c; cl altcruati^o, con^o ^^ariaci^íu ^Icl

^^ri ►uero, haru n^^ dcsahro^•cchar totaln ► cutc la; b^•m-

1^aca de rnau suizu tiimnienNrul.
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bras que nazcan, conservando esa mejor al ► titud pro-

pia de los mestizos. Esta práctica del cruzamiento es

muy antigua, aunque la justificación de los resnltados

ohtenidos se debe a estudios relativamente recientes,

que 1 ► an vcnido a confirmar la bondacl dcl proccdi-

nxiento.

I'or cruzamiento industrial se obtiene cl caballo an-

g^lo-árabe y el anglo-hispano-árabe, quc reúne las ca-

ractct•ísticas dc ral ► idez y resistencia exigibles al bucn

caballo dc silla, idca sostenida, eu 1 ►riucipio, l^or hi-

pólogos iranceses, recogida en diversos haíses que si-

guc.n }xoy 1 ►rodu^•icndo el mestizo de «dosn y el de

«tres sangres».

En todas 1 ► artcs los mejores anixnale^ de ^•arnicería

rara vez son de raza hura. Las cauale; relri^cradas o

con^cladas que se faenan en los grandes mataderos de

podemos citar cjexnl^ ► los anúlogos. En la región Gcn-

tral se explota lu oveja manchcga ^ ► ur su producción

leclxera, que algnnos ganadcros elcvan mediante cru-

zas periódicas con raza cl ► urra o set•rana. L;ntre las in-

dividualidades más sob ►•esalienies de vacas lechcras

que hemos conocido, fig ►n•aban bastantes que acnsabuu

su carácter de mestizas; en toda la costa cantí ► l ► rica

hay crías de Sclxwitz conx las razas indígenas, quc

producen más leche que las Schwitz puras y no sun

tan hropensas a la iubcrculosis coxno éstas; lo yuc

técnicamente cs un disl ► araie-cruzar una vaca Scl ► -

^^itz con toro holandés-se hacc, a veces, por uues-

tros ganaderos, y las pocas hembras obtcuidas qnc•

llegan a adultas suelen ,cr xuuv bucua., lec•I ► cras. h:n-

tre el ganado vuctmo de lrulrajo, e q fin, críau xn^•jor

sus crías, porque dan xu<ís lecl ►e, las vacas xncstiza;.

I,ote de teneerns il^^ nLas ► o, r^n el yue se ven gallegos puros y cruzndos.

Repxíblica Argentina y Uruguay, que nxá^ llanxan la

atencicín cn los mercados consumidores, suelen ser de.

mestizos de HereFord, Aherdecn Angus y Shot•t}xorn,

con el ;;unado indígr:na. En í^ueva 'Lclanda, para j^ro-

dncir su famoso cordero de abasto, no explotan una

raza hura : cruzan rnoruecos de raza 5outhdown con

ovejas Kumney y Corriedale, superando el mcsti•r.o la

conformación y el rendimiento de lx raza mejorante.

En ganado de cerda podríamos citar innxnnerables

ejernplos de todos los haíses ganaderos; pero los te-

nemos en Fspa •a, donde hasta el m^s xnodesto agri-

cultor ha tenido ocasión de comparar cerdos en cebo,

de razas exóticas precoces, con otros mestizos dc és-

tas y las indígenas, que logran mejor calidad de carne

y asimilan en mayor proporción los alimentos.

Si consideramos la producción de leche, también

En la I^orfía habida cutre los ol^inantes subre el

problema vacnno gallego ^e jn•et ►^ud^•, nua vez u ► ú^,

cnfreniar como mE^todo^^ dc mejora la seleccicín y cl

^•ruzamiento, sin cou^id^^rur que cun axnLo, sc 1 ► uedo

llegar a bnen fin cuando se manejan acertadamente;

pero cada nno 1 icnc sus eara^•.terísticas, que v u ►uos a

resumir.

La mejora a base de la sclocciún de una raza en su

propio medio precisu de una dirccción severu y con-

tinuada; hay qne eliiuinar desdc; cl primer mon ►cuto

muchas cabezas quc no cum^^lan condiciones míainws

determinadas previanx•ute; se necesita la colabora-

ción y el sacrificio dxn•ante nn ►chos años de 1os guna-

deros interesados, y como no cabe sexialar un línxite,

puesto que, si después de grandes trabajos se incre-

menta en un 10 l^^or 100 la producción, es lógico as-
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liirar al 20 por 100, adem^is de que la mejora obtenida

]xay que nxantenerla siá^^iendo la selección; supoue

xnxa laLor nxuy pesada y cara, se a^ anza poco a poco,

j^ero lo^ resnltadoa conse^^aidos sou intís e^stables.

La xncjora a hasc dc nn cruzaniicnto, eiempre c^tie

se encucutrcn suficicute^ ^ementales de la raza mejo-

rante o sc huedan producir teniendo un pequexio lote

con esi^^ fin, no requiere tanto trabajo y es meno^ cos-

tosa; sc lugra con nxás facilidad la colaboracióu x]el

agricnltor; tie.ne el inconveniente-dado el carácicr

in^lisci^^linado de nneslras ^entes-de que, al princi-

pio, sc rej^roducen los mestizos cahrichosamente, Ile-

nando a nua población pecuaria de los nxás di^er^os

tipos, qne más tardc se ^onsi^txe nniformar con una

labor contiuuada; l^^ru es indtxdable que se alcanzan

xnás fácilmente xnayores rendimicutos, y esto es lo im-

portante : c^xxe la xnejora se ^^e ya en la primera ^e-

neración,

Meditando en las anter^ores consideraciones, llega-

xnos a la conclusión de que el problema de nxejorar

las razas vacnnas ^a^llegas fué bien eufocado al co-

mienzo del sielo, y si ]os qiie ]e estudiaron, aiui com-

prendiendo la necesidad dc: una selección para ]a qne

carecieron de medios suficieutes, optaron-nxicutras

aquéllos llegaron-por hacer un cruzamiento, en las

zonas a;rícolas más ricas, con una raza sabiametrie es-

cogida c^ue, por la xnisma falta dc xucdios, era inx^^o-

sible absorbiera en ^ran Ixroporción cl eanado autóo-

tono, se Ixan anticipado cuarenta años al propósito

del Congreso Abrícola celebrado en Santiago, por lo

que se refierc al tema 4.° :^cPlan ^^c rocjura inme-

diata de1 eanado vacuno», porquc lo qi^e iniciuron

es la xnejora inás ininediaia que podín intentarse.

I^unta de vacas Sinnnend^nl-:,rnllc^^^n.
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Influencia de la desaireación en la conservación
de la leche y de los jugos de frutas

Por ALEJANDRO REIG FELIU
Ingeniero agrónomo

Las alteraciones que, en mayor o menor grado, tie-

nen lugar en la leche, en los jugos de frutas y en

los productos alimenticios en general, que alcanzan

un determinado grado de humedad, se deben a fe-

nómenos químicos y bioquímicos. Algunos de los bio-

químicos son consecuencia de la actividad de nu-

merosos microorganismos que, desarrollándose sobre

el medio adecuado, provocan fermentaciones y alte-

raciones muy diversas, dando origen a nuevos pro-

ductos, en ocasiones útiles y beneficiosos, como en

el caso de la transformación del mosto de uvas en

vino, o perjudiciales, como los enranciamientos y pu-

trefacciones, causa del deterioro total o parcial del

medio de que se trata. No es el análisis de esta clase

de fenómenos lo que nos va a ocupar en este tra-

bajo, los cuales, por otra parte, se evitan poniendo

en práctica diversos procedimientos a base de este-

rilización, pasteurización, filtración, deshidratación,

acción oligodinómica de metales nobles, congelación,

concentración, etc.

Sin embargo, con la eliminación total de los mi-

croorganismos no queda el medio exento de ulterior

alteración. En su interior tienen lugar otra clase de

fenómenos, los cuales, aunque siguiendo un proceso

más lento, a la larga producen tales cambios en el

medio, que tienen como consecuencia el deterioro y

desvalorización. Esta circunstancia alcanza un esti-

mable valor cuando se trata de almacenar a largo

plazo leche y jugos de frutas tratados por diversos sis-

temas. Los investigadores e industriales se han pre-

ocupado de la resolución de este problema, y moder-

namente se ha llegado a la conclusión de que la des-

aireación, es decir, la eliminación del aire y sus com-

ponentes disueltos en el líquido nutritivo, constitu-

ye un eficaz remedio contra esta suerte de alteración.

Antes de pasar adelante, trataremos cle describir

en qué consiste esta nueva clase de fenómenos bio-

químicos y quiénes son los agentes que los provocan.

En todos los líquidos nutritivos existen unos ele-
mentos denominados enzimas, que desempeñan un

papel muy importante y se definen como cataliza-

dores termolábiles elaborados por las células vivas,

capaces de desarrollar una acción independientemen-

te del proceso vital de las células. Por ejemplo, la

invertasa en una enzima segregada por levaduras vi-

vas, de las cuales se aisla siguiendo métodos apro-

piados, conservando su poder catalizador en la in-

versión de la sacarosa, que es desdoblada en gluco-

sa y levulosa. Estas enzimas, o catalizaderes bioquí-

micos, como también se les denomina, se diferencian

de los catalizadores químicos propiamente dichos,

como el platino o el dióxido dé manganeso, en yue

éstos no son destruídos por la acción del calor a tem-
peraturas inferiores a 100", mientras que los primeros

pierden su actividad al experimentar los efectos de

la temperatura de 80 a 100" durante muy poco tiempo.

Otra de las diferencias que caractenzan y dife-

rencian estos catalizadores bioquímicos de los cata-

lizadores inorgánicos estriba en que éstos son ca-

paces de intervenir en reacciones muy diferentes,

mientras que las enzimas se desarrollan siempre en

una sola reacción o en un grupo de reacciones simi-

lares. Así, según esta característica, se clasifican en

invertasas, pectasas, proteasas, pectinasas, lipasas,

diastasas, tannasas, emulsinas, maltasas, ureasas, pe-

roxidasas, deshidrogenasas, oxidasas, reductasas, ca-

talasas, zimasas, etc.

El grupo más interesante, desde el punto de vista

que estamos desarrollando, lo constituyen las enzi-

mas de oxidación. En la leche y en los jugos de fru-

tas son muy abundantes, y sus efectos se ponen de

relieve en el pardeamiento y en el desarrollo de di-

versos procesos de oxidación, que tienen como con-

secuencia cambios de olor y de sabor y destrucción

de la vitamina C.

Son varias las teorías, algunas de ellas recientísi-
mas, que descubren y analizan los pormenores e^i

que se desenvuelve el fenómeno. Las principales han
sido expuestas por Bach y Chodat, Onslow, Wide-
land y Warburg. Pasando por alto los detalles, di-
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nómenos de catálisis, se acusa la presencia de com-
puestos intermedios.

Si analizamos el contenido en vitaminas C de la

leche ordeñada o de diversos jugos de frutas recién

extraídos, observaremos que se obtienen unos resul-
tados determinados ; nuevos análisis realizados en pe-

ríodos de tiempo sucesivos nos llevarán a la conclu-

sión de que el contenido de vitamina C desciende

con rapidez, hasta llegar a ser nulo en plazos rela-
tivamente cortos y variables, según el medio y cir-

cunstancias que concurran. La destrucción de la vita-

mina C es tanto más rápida cuanto más aireado está

voo4aooooo^oe^^e^

remos que todas ellas coinciden en la formación de

nuevas combinaciones y compuestos químicos en

presencia de esta enzima de oxidación, y del oxígeno

del aire disuelto en el líquido. Como en todos los fe-

Fig. 1 - c

I i!
^

^^^^^,

Fig. 1 - b

el líquido en cuestión. Después de diversos estudios
efectuados por Szent GySrgyi, Hubbard y otros in-

vestigadores, se dedujo que el efecto de destrucción
se debe a la acción de una enzima de oxidación de-

nominada ascorbasa. Si el líquido se calienta a ebu-

llición, la destrucción rápida de la vitamina C no

tiene lugar, pero en cambio la elevada temperatura
ha alterado grandemente su composición y caracte-
rísticas. De todo ello se deduce la necesidad de efec-

tuar los análisis sin pérdida de tiempo, si se quiere
conocer con exactitud el contenido en vitamina C de

los distintos jugos de frutas ; aun así, los resultados

obtenidos no pueden considerarse más que como apro-
ximados.

Hasta hace algún tiempo, en la conservación de

la leche y de los jugos de frutas no se recurría más

que al calor en sus diversas formas de aplicación :
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Fig. 2

esterilización, pasteurización, etc., para evitar esta

clase de fenómenos ; pero modernamente se ha reco-

nocido la necesidad de efectuar una desaireación pre-

via antes del calentamiento. La desaireación consiste
en desposeer al líquido de los diversos gases que en

él se disuelven al contacto con el aire, y de un modo
especial el oxígeno, el cual, como se deduce de las

anteriores líneas, es el más perjudicial de todos ellos.

Por lo que se refiere a la leche, es sabido su poder

alimenticio, su difusión, su riqueza en vitamina C y

la importancia que el poder conservar esta cualidad

representaría para la industria lechera y para el ré-
gimen alimenticio de la población. Este problema tie-

ne mucha más importancia en aquellos países en los

que las condiciones climáticas no les permiten el cul-

tivo hortícola y frutal en la medida que se desarrolla

en el nuestro. Sin embargo, aunque gracias a esta

circunstancia la alimentación del español medio no

está carente de esta clase de vitamina, no por ello

deja de ser interesante su conservación en el mayor

grado posible. De los ensayos de desaireación de la

leche en diversos países se han deducido óptimas con-

secuencias. Se evita el sabor a óxido, a la vez que se
conserva la vitamina C. Sharp, Guthrie y Hand, de

la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos,

han concebido un procedimiento para la extracción

del aire de la leche, durante su pasteurización y em-

botellado, consiguiendo muy buenos resultados. Con

ello queda demostrada la posibilidad de pasteuri-

zar y embotellar la leche sin pérdida de esta clase

de vitamina. Se han ideado también diversos meca-
nismos, principalmente en los grifos de embotellado,

para poder realizar el trasiego de la leche desairea-

da, evitando la reincorporación del aire.

En los jugos de frutas se han deducido análogas

consecuencias, que se hacen extensivas a las con-

diciones generales de conservación, con lo que se

consigue que no pierdan sus cualidades de olor y sa-

bor a fruto fresco, lo que los hace en todo momento
apetecibles. El jugo de agrios, especialmente el de

naranja y pomelo, ha sido muy estudiado, y los re-
sultados pueden hacerse extensivos a los demás jugos
<^le frutas. La máxima desaireación se consigue expo-

niendo el líquido en delgada película a la acción del

alto vacío, por lo menos de 686 milímetros. Pulley y

von Loesecke, que han estudiado con detenimiento

el problema, han utilizado, con varios resultados, apa-

ratos desaireadores con placas desviadoras, discos y
dispositivos agitadores.

La figura 1-a muestra una disposición en la que

el jugo es obligado a^recorrer la superficie de nume-

rosos platos, con lo que durante determinado tiempo

se encuentra en lámina delgada, sometido a la acción

del vacío que ae establece convenientemente en el

interior del depósito. Otro tipo que viene representa-

do en la figura 1-b consiste en un cilindro perfora-
do, que se encuentra en el interior del depósito, y a

cuyo través circula el líquido. Por último, otro tipo

de desaireador i^dustrial aparece en la figura I-c ; el

Fig. 3
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líquido cae sobre un plato giratorio de borde perfo-

rado, que permite su proyección en virtud de la fuer-

za centrífuga, contra las paredes del depósito, pulve-

rizándose y escurriendo a continuación a lo largo de

dichas paredes, siempre bajo la acción de un alto

vacío.

Para los ensayos de laboratorio puede utilizarse el

dispositivo adoptado por Mottern y von Loesecke,

que consiste en un balón de cristal y fondo esférico,

que se coloca invertido ; un tapón que cierra her-

méticamente es atravesado por un tubo de vidrio que

termina en un fino agujero, a través del cual se pro-

yecta el líquido en el fondo del matraz invertido, ex-

tendiéndose a continuación sobre las paredes en for-

ma de lámina delgada. Otro tubo de vidrio, en la dis-

posición que ofrece la figura 2, permite hacer el vacío

en el interior del balón.

Reconocido el beneficio que en orden a la conser-

vación de las cualidades de la leche y de los jugos

de frutas representa la desaireación, y descritos los

aparatos y forma de realizarla, conviene ahora hacer

una indicación relativa a la forma de medir los gases

disueltos en los líquidos, a fin de poder apreciar prác-

ticamente los resultados obtenidos, asegurando en pri-

mer lugar el modo de obtener el producto con la

aireación mínima y a continuación determinar el gra-
do de desaireación alcanzado con la aplicación de
los diversos aparatos.

La figura 3 ofrece una modificación del sistema
Peterson adoptada por Pulley y von Loesecke en sus
ensayos sobre la desaireación de jugos de agrios. Su
descripción es la siguiente :

Para operar con el aparato, se abren las Ilaves 3

y 4, haciendo descender la bola D, con lo que des-

ciende también el nivel en la bomba de mercurio, C.

Se introducen en la bureta de gases E unos 200 cen-

tímetros cúbicos de solución salina acidificada. Esta

solución salina consiste en 200 gramos de sulfato só-
dico anhidro disuelto en_ 800 c. c. de agua destilada,

a la que se ha añadido 40 c. c. de ácido sulfúrico
concentrado. A continuación se cierra la llave 3. La

bola D se eleva y se la pone en comunicación con 1

por medio de la llave 3, con objeto de eliminar todo
el gas. El tubo I deberá estar completamente lleno

de la solución salina acidificada. Una vez realizadas

estas operaciones, la bureta E se conecta con el tu-

bo G de tal modo, que el espacio que se encuentra

sobre el mercurio en C debe quedar completamente

Ileno de la solución acidificada. La llave 1 se abre

y el nivel de la bola A se ajusta de manera que coin-

cida con el del fondo del balón B, que contiene la

muestra de líquido que se somete al análisis. El vo-

lumen de la muestra debe ser unos 75 c. c. menor

que la capacidad del balón B, y se introduce en él

por medio de sifón, a fin de evitar la aireación. El

tapón J debe cerrar herméticamente. La llave 2 se

abre ahora mientras se cierra la 3, y elevando la

bola A ha de conseguirse que la muestra de jugo

llene completamente el tubo H. Entonces la llave 2

se cierra y la bola A desciende hasta que se encuen-

tra 762 milímetros por debajo de la llave 1, pero

sin dejar que ninguna porción de la muestra pase por

debajo de dicha llave. A continuación se cierra la

llave 1. La muestra que se encuentra en el balón B

está ahora sometida a la acción de un alto vacío, que

tendrá como consecuencia el comienzo de la elimi-

nación de gases. La bola D se hace descender 762

milímetros por debajo del punto p de la bomba de

mercurio, C. Si el líquido que se encuentra en B co-
mienza a producir gran cantidad de espuma, se cie-

rra la llave 3 y en el balón B va desapareciendo poco

a poco la espuma. Entonces, cuando ya no hay espu-

ma, se vuelve a abrir la Ilave 3 con precaución.

Cuando la formación violenta de espuma ha cesa-

do, la bomba de mercurio C y el balón B se ponen

en comunicación, y el agua que contiene el calderín

que rodea al balón B se calienta suavemente. La

muestra no se calienta hasta que la casi totalidad

del gas ha sido extraída, permaneciendo todavía du-

rante un corto período de tiempo a la temperatura
ambiente. Con esto se persigue evitar alguna com-

binación entre los gases y los componentes de la

muestra. Después de un intervalo de un minuto, la

llave 3 se cierra y la bola D se eleva. A continuación

la llave se abre de manera que el gas recogido se vea

obligado a introducirse en la bureta E. Se hace des-

cender ahora la bola D y la llave 3 se abre de modo

que otra vez queden en comunicación el balón B

y la bomba de mercurio C. Transcurrido otro minu-

to, el gas se introduce en la bureta E, como antes.

Esta operación se repite hasta que menos de 0,5 cen-

tímetros cúbicos de gas se recojan en cinco minutos

de intervalo. Cuando este punto se ha alcanzado, se
considera que prácticamente se ha extraido del líqui-

do la totalidad de los gases. En el caso de jugo fres-

co de naranja o de pomelo, se considerará que hora
y media es suficiente.

La temperatura en el calderín no debe exceder de
55-60°.

Ei volumen del gas en la bureta E(que viene a ser

de 28 a 48 c. c. para 800 c. c. de muestra de jugo

de naranja o de pomelo) se registra con la tempera-

tura del agua que rodea a la bureta E y el barómetro
que a tal efecto se halla dispuesto. El gas de la bu-

^w 697



AGRICULTURA

reta E se lleva a las pipetas de absorción, con objeto Por último, presentemos los resultados obtenidos
de proceder a la determinación del oxígeno y del por Pulley y von Loesecke en la aplicación de los
anhídrido carbónico. desaireadores antes descritos.

Gas total
Vacfo

Tanto
por ciento de

cc. por litro
CO= Oq NZ _ reducción

aproximada
mm. en Ot

Jugo sin tratar ................................... 48,2 3l,] 3,47 13,6 - 96,6
Tratado por la proyección soLre el f'ondo de balón in-

vertido ........................................ 19,2 17,4 0,12 l,7 68G -

Jugo ain tratar ................................... 36,7 22,3 4,17 70,2 - 43,3
Empleado el aparato de la fiKura 1 a . . . . . . . . . . . . . . . . 18,2 8,1 2,E7 7,7 ?37 -

Jugo sin tratar ................................... 32,9 17,2 4,67 11,0 - 48,8
Empleado el aparato de la figura 1 b . ......... .. .... 17,2 8,1 2,39 6,7 635 -

Jugo sin tratar ................................... 42,8 28,2 3,24 11,3 - -
Empleado el aparato de la figura 1 c . ............... 4,0 3,0 0,09 0,9 737 97,2
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Experiéncias agronómicas españolas
^or ^a^ae^ ^anini ^anini

Jngenrero agrónonzo

No es cosa nueva recordar que, en opinión de don

José Echegaray, el notable poeta-dramaturgo, no me-

nos notable matemático e Ingeniero de Caminos, Ca-

nales y Puertos, las profeaiones de Ingenieros indus-

triales y las de Ingenieros agrónomos están erizadas

de dificultades, tanto por loa muy diversos problemas

que con frecuencia han de resolver, como por care-

cer las más de las vecea de ejemplos para poder ser-

virles de enseñanzas y de orientaciones. Estas difi-

cultades son aún mucho mayores en España, por ra-

zones que ni intento poner de manifiesto, porque son

patentes para todo el que medite en ello.

Conforme vamos progresando se va comprendiendo

que en las citadas profeaiones se va imponiendo la

especialización, como hace años viene ocurriendo en

la ciencia médica, que no tan sólo se divide en espe-

cializaciones, sí que también éstas se subdividen.

Cuanto más se conocen las distintas materias de es-

tudio y de práctica del Ingeniero agrónomo, se com-

prenden y se imponen las especializaciones, hasta el

punto que en materia que pudiera parecer a prime-

ra vista concreta, como es la entomología, se expli-

can las subdivisiones en muy particulares especiali-

zaciones.

Harto sabido todo esto en la cieneia médica, lo va

siendo ya e imponiéndose en Agronomía, así como

en lo mucho que de ella se deriva. En los Ingenieros

de Montes ocurre algo parecido. En fin, no he de ex-

tenderme en desarrollar el tema que harto salta a la
vista; pero lo que es casi incomprensible es que es-

pecialidades y servicios utilísimos están bastante mal

retribuídos, por lo cual tan sólo verdaderos apasio-

nados por ellas son los que las desempeñan; sirvan

de ejemplo los que se ocupan en los servicios de Pa-

tología vegetal, que han prestado a España, económi-

camente hablando, importantísimos servicios, que re-

presentan muchos millones de pesetas ahorradas unas

veces, salvadas en otras.

Ea actualmente uno de los asuntos de no pequeña

importancia en España el que constituye la especia-

lización en problemas muy relacionados con nuevos e

importantes regadíos, como lo son los que tienen es-

trecha conexión con regadíos que se derivan de las

nuevas e importantíaimas obras hidráulicas. Hay un

Ingeniero agrónomo en España, el actual Ingeniero

director de la Estación de Riegos de Binéfar, depen-

diente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, don

Joaquín de Pitarque y Elío, que es realmente un es-

pecialista en ciertos informea íntimamente relaciona-

dos con los riegos de los más recientes embalses de

agua. Los enfoca, en mi concepto, con suma clari-

dad, con acierto y sencillez; no va por las ramas.

Este Ingeniero viene realizando experiencias muy iíti-

les para la Agronomía española, Las experiencias a

las cuales me referiré ahora son las que tienen por

finalidad determinar, al travéa de los años, la canti-

dad de agua que ea necesaria para la formación, en

las plantas herbáceas, de un kilo de materia seca.

Han sido muchos los ensayos, experiencias y determi-

nacionea llevadas a cabo para saber lo- más exacta-

mente posible la proporción de agua que en su cons-

titución tienen las plantas. El miamo sir E. John Rus-

sell consigna, confirmando experiencias muy anterio-

res a él, la proporcción de agua que tienen las plan-

tas en su constitución durante su crecimiento, alre-

dedor de un 90 por 100, porcentaje, que, como es

sabido, va decreciendo conforme se aproximan a su

madurez. Por de contado, y esto conviene tenerlo muy

en cuenta, que la cantidad de agua que la l^lanta

consume es mucho mayor que la que contiene, por-

que las plantas, como se sabe, transpiran evaporan,

mucha agua, segiín la clase a que pertenezcan y el

ambiente, tierra y atmósfera en que se desenvuelven

o viven.

Aunque en la Agronomía mundial se hallan datoa

interesautes a este respecto, lo más interesante, lo
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muy interesante, es tener datos españoles y recientea

de estos asuntos; los datos a que me refiero son los

de don loaquín de Pitarque y Elío.

Hasta el presente, en todo proyecto y estudio agro-

nómico de una obra hidráulica se han tenido que fi-

jar las dotaeiones de agua precisa para el riego de las

tierras, que por los mismos se pretende beneficiar, por

determinar el peso de aquélla, que pasa del auelo a

la atmósfera, para la formación de un kilo de mate-

ria seca; es decir, la formaeión del coefici7ente de

transpiración.

Como complemento, con estae^ experiencias se Ile-

garán a fijar concretamente los períodos vegetativos de

menor y mayor transpiración, con los que ae pueden

GRAFICO DE LLUVIAS, RIEGOS, EVAPORACIONES, TEMPERATURAS Y CREC1MlENTOs
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D I fl S
Experienci^i con lino del país sobre tierra arcillosa en la Estación de Ensayo de Riegos de 13iné^ar.

DnTOS.-Lisimetros números 105, 106, 107 y 108 (promedio).-Superficie de tierra de un lisimetro, U,2 m.2-Siembra, el 9 de
marzo, con tempero de lluvia y empleando 8 semillas.-Nascencia, el 27 de marzo y floración, el 23 de mayo.-Peso de la

planta : 287 gramos.-Peso de la semilla : 12,75 gramos.-Evaporación total : 91,9 kilos.

métodos más o menos empíricos, constrastados e in-

cluso recogidos por la práctica profesional del autor

de los mismos, comparando con fórmulas en las que

los tratadistas especializados han resumido los resul-

tados obtenidos en otros países de clima y caracte-

rísticas agronómicas por completo distintas a las de

España.

Cosa muy natural si se tiene en cuenta que sobre

tan interesante asunto se carecía hasta el presente mó-

mento de datos españoles.

Para aubsanar esta falta, mi compañero señor Pi-

tarque ha llevado a cabo estas experiencias en la ins-

talación lisimétrica de la Estación de Ensayo de Rie-

gos de Binéfar (Confederación Hidrográfica del Ebro).

Con ello se pretende la medida del agua transpira-

da o evaporada por las plantas en las distintas épocas,

o fases, o períodos de vegetación, con la finalidad de

saear orientaciones precisas y prácticas para determí-

nar los momentos más oportunos para la aplicación

de os riegos y sus intensidades, etc.

Para estas experiencia► se dispone en la Estación

de Riegos de Binéfar de una iristalación de lisímetros.

Un lisímetro, en síntesis, no es más que una gran

maceta, en la que se pone la cantidad de tierra sufi-

ciente para que la planta vegete como en pleno campo.

Con pesadas periódicas, durante su ciclo vegetati-

vo, se hacen las determinaciones precisas para la ob-

tención de los datos que están dibujados y resumidos

en los gráficos que se acompañan como ejemplo.

Se dispone de una instalación de un centenar de li-

símetros de dos tamaños : los mayores, de capacidad

de 180 kgs, de tierra y con nna superficie de suelo

de 0,2 m.^, y los menores, de una capacidad de 90 ki-

logramos y con ima superficie de suelo de 0,1 m.Y.
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Año 1942.-Agua necesaria para la producción de un

kilogramo de materia seca en dif erentes plantas ensa-

Y^

D I fl S
Experiencia con &oja húngara sobre t^íerra de 5'aso en la Estació n de Ensayo de Riegos de BinéJar.

DnTOS.-Lisimetros números 25, 26. 27, 28, 29 y 30 (promedio).-Superficie de tierra de un lisimetro : 0,1 m.Z-Siembra, el 9
de junio, con tempero de riego y empleando tres semillas.-Nascencia, el 16 de junio.-Floración, el 20 de julio; flor azul.-

Peso de la planta : 36,5 gramos.-Peso de la semilla : 13,833 gramos.-Evaporación total : 36,566 kilos.

Los dos tamaños son idénticos en su disposición :

cilíndricos, de chapa de hierro galvanizado de do-

bles paredes, entre las cuales hay una capa aisladora

de corcho prensado, provistos de fondo taladrado,

sobre el que va una espesa tela metálica, echándose

directamente sobre ella la tierra. Hay un espacio 0

doble fondo, en donde se almacena el agua de dre-

naje, que se saca con su correspondiente grifo.

A continuación se insertan datos originales muy in-

teresantes, debidos a observaciones y trabajos del ci-

tado Ingeniero agrónomo señor Pitarque.

Año 1941.-Agua necesariu para obtención de un kilo-

gramo de materia seca en diferentes plantas ensayadas

P L A N T A
Tierrae flojae

Kga. de agua
--

Tierrae fuertea

Kgi. de agua
r

Trigo Damiano . . . . . . 668 872

Idem Manitoba . . . . . . . 315 449

Idem Aragón 03 , . . . . . . 526 661

Vega para grano ...... 448 610

Cáñamo del país . , . . . . . 742 776

Idem turco . . . . . . . . . 705 789

Tabaco Valencia . . . . . . 475 684

Idem habano , . . . . . . . 486 636

Judía rastrojera . . . . . . . 351 657

P L A N T A

O

Tierrae flojae Tierrae fuertes

Kga. de agua Kgf, de agua

Trigo L-4 . . . . . . 210 277

Cebada V-199 . . . . . . 327 397

Idem V- 61 . . . . . . . 268 342

Idem V- 59 . . . . . . . 254 436

Idem V-191 . . . . . . . 327 581

Idem V- 62 . . . . . . . 252 346

Lino . . . . . . . . . . . 366 255

Soja Dunfield . . . . . . 607 915

Idem Illini . . . . . . . 480 609

Idem Manbil . . . . . . 1.119 1.799

Idem Mardin . . . . . . 989 1.287

Idem Hingars . . . . . . 1.156 1.475

Maíz rastrojero . . . . . 255 393

Judías rastrojeras . . . . 305 883
Tabaco habano . . . . . 736 1.347

Idem Valencia . . . . . . 819 2.091

NozA.-Como se desprende de las discrepancias
notorias y notables de estos dos cuadros, las eape-
riencias, para poder sacar consecuencias, deben re-
petirse muchos años, por lo menos diez, trabajo que
tiene en marcha y pretende terminar mi compañero
señor Pitarque,
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c7n^rmaeic^nes
EL CONGRESO AGRICOLA DE GALICIA

Por considerar de im^ortancia ^ara nuestros lectores el conoci-
miento de las cuestiones desarrolladas en el Congreso Agrícola de

Galicia, com/^letamos y am^liamos la información ^ublicada en
nuestro número anterior.

Sesión

El día 25 del pasado mes de oc-
tubre tuvo lugar la inauguración
de este importante Congreso, en
el cual, a la luz de realidades, han
sido examinados con el mayor ca-
riño y entusiasmo por técnicos y
prácticos los temas que más fun-
damentalmente afectan a la agri-
cultura de la hermosa región ga-
Ilega.

Reunidas las autoridades en el
Palacio Municipal, se trasladaron
en Corporación a la Catedral, pa-
ra asistir a la Misa del Espíritu
Santo, que se dijo en el altar ma-
yor ante una imagen de San Isi-
dro. Presidió la ceremonia religio-
sa el Ilmo. Sr. Subsecretario de
Agricultura, acompañado de los
Directores Generales de este De-
partamento, Gobernadores de las
cuatro provincias, Presidentes de
las respectivas Diputaciones, Al-
caldes de La Coruña y Santiago
y representantes de las Autorida-
des Militar y Naval. Terminado el
acto religioso, la comitiva se diri-
gió al Paraninfo de la Universidad
para celebrar la sesiqn inaugural.

Primeramente hizo en ella uso
de la palabra el Rector, para ex-
presar su complacencra por la ce-
lebración del Congreso y, en par-
ticular, por haber elegido a San-
tiago para su sede y a la Univer-
sidad para el solemne principio
de las sesiones, lo cual es un acier-
to, porque la Universidad compos-
telana, que es el más alto expo-
nente de la cultura gallega, quie-
re vibrar' con las inquietudes del
medio social.

A continuación, el Consejero
Nacional, señor Salas Pombo, Je-
fe Provincial del Movimiento de
La Coruña, pronuncíó un elocuen-

inaugural

te discurso, en el que comenzó a
hacer historia de la preparación
del Consejo, a partir del momento
en que el Caudillo reuniera a los
cuatro Jefes Provinciales en pre-
sencia del Subsecretario de Agri-
cultura, para darles cuenta de su
iniciativa. Trazó con maravillosos
rasgos de exactitud el cuadro en
que se desenvuelve la agricultura
gallega, en lucha con dificultades
considerables, algunas de ellas
provinentes del carácter receloso
del propio campesino, el que, sin
embargo, al salir de su aislamien-
to, con motivo de empuñar las ar-
mas én la Guerra de Liberación,
conoció otros horizontes más dila-
tados, empezando a acariciar con
entusiasmo unas ideas de mejora
del nivel de vida, por ias que an-
tes aparentó indiferencia. Esta
mejora precisaba medios econó-
micos, sin pensar en el reparto de
una tierra ya excesivamente repar-
tida de por sí. No podía ser solu-
ción el aumento de los precios,
por razones bien sabidas, y había
que buscarla por el lado de au-
mentar la producción, que es lo
que se pretende en este Congre-
so, con gran ambición de futuro.

Recalcó que esta reunión no
se celebra con sentido de bande-
ría o partidismo, sino que el Mo-
vimiento, como integrador nacio-
nal, reúne a hombres que tienen
como denominador común un gran
amor a España. Terminó agrade-
ciendo a todos su colaboración y
ofreciendo su concurso para cuan-
to redundase en pro de los altos
fines del Congreso. Fué aplaudi-
dísimo.

Seguidamente, don Carlos Rein,
Subsecretario de Agricultura, hizo

uso de la palabra para manifes-
tar su gratitud a las Autoridades
regionales, provinciales y locales,
que acogieron, sin excepción, con
el mayor entusiasmo esta inicia-
tiva. Hizo un llamamiento a los
agricultores para que, dándose
cuenta de la gran importancia que
encierra el Congreso, le presten
todo el calor posible.

A continuación hizo atinadísi-
mas consideraciones acerca del
porvenir que aguarda a las nacio-
nes ricas y pobres por su econo-
mía. España, como país eminen -
temente agrícola, figura en las se-
gundas ; pero, por tener un poco
de todo, puede sostener un deco-
roso rango. Ahora bien, esto no
quiere decir que debamos cruzar-
nos de brazos, pues, por el con-
trario, ante el espectáculo de una
Europa empobrecida, te n e m o s
que intensificar nuestros esfuerzos
en favor de la producción. Queda
así explicada la principal finalidad
de este Congreso y la gran vi-
sión de estadista del Caudillo, su
iniciador. Las soluciones que se
adopten habrán de ser urgentes,
pues no es ésta una reunión de
alta ciencia, sino de aplicación de
los conocimientos con fines inme-
diatos, para obtener conclusiones
concretas y rápidas.

Hizo resaltar el gran interés con
que en las altas esferas se acoge
cuanto se refiere al Congreso, co-
mo lo prueba el hecho de que
puede decirse que el Ministerio
de f"^gricultura en pleno, por me-
dio de sus Jefes más caracteriza-
dos, se ha trasladado a esta re-
g i ó n. Terminó declarando, en
nombre del Excmo, Sr. Ministro,
inaugurado el Congreso. A conti-
nuación el Gobernador Civil de La
Coruña dió los gritos de ritual,
que fueron entusiásticamente con-
testados por los reunidos, que en
número de 600 llenaban comple-
tamente el espacioso local de la
sesión solemne de inauguración.
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Repoblación forestal

Ponente Regional: Ilmo. Señor
Don Rafael Areses Vidal, Ins-
pector General de Montes. Adjun-
to, don Diego Terreros, Ingenie-
ro Jefe Regional del Patrimonio
Forestal.

La IV1esa presidPncial de esta
Sección estaba integrada por los
Ilmos. Sres. Director General de
Montes, Director del Patrimonio
Forestal del Estado, Presidente
del Consejo Forestal y Presidente
de la Diputación de La Coruña.

Concurrieron a ella numerosos
congresistas, que discutieron am-
pliamente cada una de las conclu-
siones formuladas por el Ponente
Regional, señor Areses. Intervi-
nieron Alcaldes y Gestores de los
Ayuntamientos de Padrón, Um-
bría, Sousame y Gundin, en unión
de los señores Arrivi, Pertierra,
Arias y Echevarría.

A base de conseguir una repo-
blación forestal que alcance un
mínimo de 5.000 hectáreas anua-
les en cada provincia gallega, sos-
tuvo el Ponente la necesidad im-
prescindible de allanar las dificul-
tades con que se tropiezan actual-
mente para que los terrenos bal-
díos puedan ser objeto de repo-
blación voluntaria, para lo cual
hay que adoptar medidas rápidas
y eficaces a base de disposicio-
nes legislativas tajantes e inape-
lables.

Intervinieron en la discusión de
esta importante ponencia los se-
ñores arriba mencionados, ponien-
do de manifiesto muchos Alcal-
des que existen terrenos factibles
de ser repoblados a base de la
actual legislación, siempre com-
plementada con el estímulo que
supone la construcción de cami-
nos, carreteras y sendas foresta-
les que faciliten estos trabajos. Se
puso también de manifiesto la
importancia que pueden alcanzar
las repoblaciones realizadas me-
diante consorcio con los Ayunta-
mientos, en forma similar a como
se proyecta por el Patrimonio Fo-
restal para otras regiones, dándo-
les la fuerza legal indispensable.

Los trabajos de esta Sección
pusieron de manifiesto la conve-
niencia y el interés de que se em-
pleen en la repoblación forestal es-
pecies como el roble, çastaño y

otras, cuyas maderas tienen un
mayor aprovechamiento utilitario,
abogándose también por la nece-
sidad de establecer industrias que
tengan como primeras materias
las leñas y residuos de la madera,
en modo semejante a como se
emplean en otros países.

Se puso de manifiesto, por úl-
timo, la importancia adquirida por
la Escuela de Capacitación Obre-
ra Forestal, que ha empezado a
funcionar en la finca de Lourizan.

Aprobáronse, finalmente, p o r
unanimidad las conclusiones re-
dactadas por la Comisión nombra-
da al efecto, y que recogen fun-
damentalmente los puntos ante-
riormente enunciados, precisando
los de inmediata aplicación.

Como segunda parte de este te-
ma se ocupó la Sección de la im-
portancia que tienen las posibles
producciones de las especies que
pueblan sus ríos y arroyos y las
que pueden habitarlos, poniendo
de relieve las características del
sistema fluvial gallego.

Mejora en el rendimiento económico en el cultivo del maíz

Ponente Regional: Don Cruz
Gallástegui Unamuno, Director de
la Misión Biológica de Galicia.

Ponentes Provinciales : Don Jo-
sé de la Venta, don Andrés Co-
rral y don Marciano Martínez, In-
gen_ieros Agrónomos, agregado a
la Jefatura de La Coruña y Jefes
de Lugo y Orense.

Presidió la reunión el Excelentí-
simo Sr. D. José María Díaz de
Mendivil, Consejero-Inspector Ge-
neral del Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos.

Defendió su ponencia general
don Cruz Gallástegui, Director de
la famosísima Misión Biológica de
Galicia. Intervinieron en la dis-
cusión los señores Freire, Del Co-
rral, Venta, Abeijón, Tarrío, Gue-
rra, Martínez, Mesanza y Hermo
Iglesias.

Examina el Ponente tan intere-
sante problema, señalando las tres
zonas de cultivo de esta planta,
de clima y altitud diferentes, pa-
ra las cuales los tipos de maíz y
producciones unitarias y el lugar
en la rotación han de ser también
distintos, estudíando a continua-
ción la economía y medios para
orientar las producciones, así co-

mo el problema de los abonos y
las plagas que padece esta plan-
ta, haciendo hincapié sobre la
cuestión fundamental de obten-
ción de mejores semillas, ponien-
do de manifiesto con este motivo
la interesantísima labor Ilevada a

cabo, hasta el momento, por la

Misión Biológica de Galicia, y la

necesidad de extender esta acción
a la totalidad de las zonas seña-

ladas, buscando en cada una la
semilla más adecuada a sus con-

diciones.
Para esta labor se juzga necesa-

rio la creación de un centro ^e
producción de semillas, dotado de
todos los perfeccionamientos téc-
nicos e instalaciones adecuadas,
tanto de secaderos como de alma-
cenes, que faciliten la labor téc-
nica. y comercial, destinada a po-
der suministrar, cuanto antes, se-
milla de excelente calidad para las
200.000 hectáreas que, aproxima-
damente, siembra Galicia de maíz.

En la discusión de esta ponen-
cia se hizo resaltar la preocupa-

ción por la escasez de abonos y
aperos necesarios para intensificar

la producción del citado cereal,
indicándose la conveniencia de
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vender abonos simples al agricul- las entidades netamente agrícolas.
tor para que él haga las mezclas Las conclusiones, aprobadas por
correspondientes, debiendo ser fa- unanimidad aparecen resumidas
cilitados estos abonos a través de en los párrafos anteriores.

Mejora en el rendimiento económico del cultivo de la
patata

Presidida por el Inspector del
Consejo Agronómico, Ilmo. Señor
Don Pedro Herce, se reunió la
Comisión de la Patata, exponien-
do el Ponente Regional, señor
Díaz de Mendivil, la importancia
del problema de la mejora de la
patata en Galicia y la manera de
conseguirlo mejorando la planta,
labor que tiene ya emprendida el
Servicio Nacional de la Patata de
Siembra, que permitirá disponer
en un plazQ de cuatro años de 20
a 30.000 toneladas de semilla se-
leccionada y garantizada. La me-
jora del cultivo, y especialmente
del abonado, podrán realizarla, a
►u juicio, el mismo Servicio en co-
laboración con los Centros de In-
vestigación Agronómica y Misión
Biológica.

C1tro punto importante de la
mejora es el estudio de las enfer-
medades de la patata y medios
para combatirlas, que bajo la ins-
piración y dirección de la Esta-
ción de Fitopatología de La Co-
ruña realizarían las Jefaturas Agro-
nómicas provínciales, las Organi-
zaciones Sindicales y los Servicios
de Agricultura de las Diputacio-

nes, que podrían aportar el crédi-
to de sus instituciones de Crédito
o Ahorro.

Igualmente trata de la impor-
tancia de la divulgación entre la
masa trabajadora de prácticas de
cultivo, selección, ete.

Intervienen varios oradores, que
se refieren a la conveniencia de
que se dén las mayores facilida-
des para que, hasta tanto se pro-
duce la patata seleccionada por
el Servicio Nacional, puedan los
agricttltores proveerse de la semi-
lla que más apetezcan. Coinci-

den todos, además, en que se so-
liciten para este cultivo en Galicia
los abonos necesarios y, sobre to-
do, que estos abonos se suminis-
tren al agricultor en forma sim-
ple y no como compuestos.

Estas manifestaciones de los
agricultores son unánimes y se in-
corporan a las conclusiones de la
ponencia regional.

Actuaron brillantemente como
ponentes provinciales los Ingenie-
ros Agrónomos señores Urquijo
Landaluze, Abeijón Veloso y Ló-
pez García.

Plan de mejora inmediata del ganado vacuno

Fué el Ponente Regional de ..s- perior Pecuario, actuando de Po-
te tema el Ilmo. Sr. D. Santos nentes provinciales don Ricardo
Arán, Presidente del C^onsejo Su- de Escauriaza, Director de la

Granja Agrícola de La Coruña ;
don Juan Carballal y don Blas
Martínez, Jefes Provincialés de
Ganadería de Lugo y Orense ;
don César Fernández Quintanilla,
don José Mosquera y don Apoli-
nar Bugallo, Ingeniero Becario de
la Misión Biológica, Gerente del
Matadero de Porriño e Inspector
municipal veterinario, respectiva-
mente.

La discusión de esta ponencia
tuvo lugar en el salón de actos del
Ayuntamiento. EI interés que des-
pertó el tema fué tal, que difícil-
mente tuvo acomodo la concurren-
cia en el espacioso local citado,
teniendo que habilitarse otro para
las sesiones sucesivas.

Presidió la sesión el Ilmo. Se-
ñor Director General de Ganade-
ría, acompañado del Ingeniero
Agrónomo don Antonino Monte-
ro, Jefe del Sindicato Nacional de
Ganadería.

El Ponente Regional, don San-
tos Arán, dió lectura a su trabajo,
abriéndose a continuación una dis-
cusión vivísima, en la que toma-
ron parte diversos Alcaldes rura-
les, agricultores, ganaderos, Ve-
terinarios e Ingenieros Agróno-
mos. Principalmente intervinieroi^
los señores Boceta, Armada, Ozo-
res, Olalquiaga, Chacón, Delga-
do, Martínez Inda, Sanz, Apari-
cio, Díaz y García, Del Pozo,
Iglesias, Urquijo y García Vidal.
A todos contestaron el Ponente y
el Director de Ganadería.

Los numerosos y divergentes
puntos de vista sustentados hicie-
ron necesario el nombramiento de
una Subcomisión para armonizar-
los ; pero habiéndose presentado
por don Vicente Boceta una va-
riación radical de la orientación
contenida en la Ponencia, consi-
guió, finalmente, que se acepta-
sen sus propias conclusiones, ob-
teniendo con este motivo un triun-
fo personal indiscutible y mere-
cido. El Ingeniero Agrónomo ci-

tado, especialista en Genética ani-
mal, el cual, por haber residido
varios años en el extranjero estu-
diando concretamente todo lo
referente a la mejora del ganado,
conoce perfectamente los resulta-
dos obtenidos en los países más
adelantados en la materia, llevó
al absoluto convencimiento de los
reunidos la imposibilidad de rea-
lizar la selección en masa de la
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ganadería gallega, tal y como se
propugnaba en la Ponencia, seña-
lando la honda repercusión que en
los presupuestos de la Nación ten-
dría el hecho que las diversas re-
giones reclamasen para sí la mis-
ma costosa organización, hacién-
dola extensiva a las demás espe-
cies distintas del va^uno, El se-
ñor Boceta no se limitó a formu-
lar una razonada crítica del pro-
yecto, sino que abogó inmediata-
mente por soluciones concretas
para lograr el mismo fin, por ca-
minos mucho más sencillos y fac-
tibles, en definitiva, más reales y
económicos, puesto que descan-
san en cuatro firmes columnas,
que son : continuar el ganado a
mejorar en manos de sus dueños ;
intensificar la explotación forraje-
ra ; obedecer consignas de un só-
lo Director y descentralizar el pro-
blema de la selección genética,
ubicándolo en las Diputaciones,

Los agricultores acogieron con
gran entusiasmo estas ídeas, y, re-
dactadas las nuevas conclusiones,
fueron aprobadas por aclamación
en la reunión plenaria. No se
transcriben aquí por figurar en un
lugar preferente de este número.

En cuanto a la segunda parte
de la ponencia, referente a in-
dustrias derivadas y mataderos ru-
rales, se propugnó la necesidad
de intensificar las cooperativas de
producción y venta y de exten-
der la enseñanza por medio de
cursillos y cátedras ambulantes>
así como la instalación de desna-
tadoras para entregar por separa-
do leche desnatada y nata.

También para el comercio de
carnes interesa la organización
corporativa de los ganaderos, re-
visión de tarifas ferroviarias, pre-
ferencia en el consumo a las car-
nes foráneas, protección a mata-
deros rurales, etc.

principales se cuentan la multipli-
cación de los contingentes porci-
nos de las Cuadras de Selección,
la adecuada provisión de piensos
y la ordenación y el estímulo a la
industria y comercio de la carne
de cerdo en el país.

Plan de mejora del ganado porcino

Las ponencias provinciales so-
bre plan de mejora del ganado
porcino han sido redactadas por
los señores Corsanego, Martínez
Inda, Rof Codina y Carballo.
La ponencia regional, debida al
insigne Ingeniero señor Odriozo-
la, es un magnífico exponente de
la indiscutible autoridad de su
autor sobre la materia. Aproba-
das sus conclusiones por unanimi-
dad, se preconiza en ellas que la
población porcina indígena galle-
ga debe tenderse a que sea ab-
sorbida por el cerdo Large Whi-
te, pero solamente en las zonas
y en la medida en que vaya sien-
do un hecho la intensificación
agrícola. Para procurar tal absor-
ción se creará un Servicio Regio-
nal de Distribución de Verracos,
cuyo Jefe dependa de un Patro-

nato autónomo-incluso adminis-
trativamente-, en el que estén
representados el Estado, las Di-
putaciones y demás organismos
interesados.

Este Servicio, previo un plan
semestral de distribucíón, adqui-
rirá el necesario número de ma-
chos de destete a las Cuadras de
Selección del Large White que
existen en el país, y los recriará
en sus propias cochiqueras duran-
te cuatro meses, vendiéndolos
después a los paradistas de las
«zonas invadidasn. Las Paradas
porcinas en Galicia no estarán su-
jetas-como tales Paradas-a otra
autoridad, ni inspección, que las
del nuevo Servicio.

Finalmente, éste tratará de fa-
vorecer la formación de Sindica-
tos de cría, entre cuyas funciones

Plan de lucha contra las
plagas del campo

EI ponente regional de la po-
nencia sobre plan de lucha con-
tra las plagas del campo fué el
prestigioso Ingeniero señor Urqui-
jo Landaluze, corriendo las po-
nencias provinciales a cargo de
los también competentes Ingenie-
ros señores Rodríguez Sardiña,
Dadín Tenreiro, Mart"inez y Cam-
bronero.

Para combatir las actuales pla-
gas conviene intensificar, con el
correspondiente aumento de per-
sonal y material, la divulgación

escrita, oral y práctica, que vie-
nen realizando los Servicios de

plagas del campo de las Jefatu-

ras A^ronómicas .y la Estación de
Fito.pato^o^ía Agrícola de La Co-
ruña, muy esnecialmente en lo re-
lativo a cursillos y campañas de

tratamiento en forma de Cátedra

ambulante. También manifiesta
la ponencia, que fué aprobada con
gran entusiasmo en todos sus pun-
tos, la necesidad de formar capa-
taces agrícolas, de contar con una
guardería rural y de preparar
prácticos especiali?ados en los tra-
tamientos contra las plagas de la

región y con las operaciones com-
plementarias, como la poda. La

asociación entre los agricultores
es preciso fomentarla para faci-
litar la indicada lucha. Por últi-
mo, se acordó manifestar la ne-
cesidad de intensificar el reparto
de sulfato de cobre y aumentar
las existencias de nicotina, bien
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por producción nacional, a cargo
del Servicio del Tabaco, o por la
importación de las cantidades
precisas, así como tratar de sim-

plificar la organización adminis-
trativa de los servicios de plagas,
para hacer más eficaz y oportuna
su labor.

Plan de mejora en el rendimiento económico de la
avicultura

EI Ingeniero Agrónomo don
Ricardo de Escauriaza ha elabo-
rado con gran autoridad la ponen-
cia regional referente al plan de
mejora en el rendimiento econó-
mico de la avicultura, una vez re-
cogido el criterio unánime que
presidió las ponencias provincia-
les confeccionadas por los seño-
res López Riobóo, Martínez In-
da, Blanco Estévez, Rof Co-
dina y Ballesteros. Los acuerdos
tomados marcaron que la mejora
avícola en Galicia debe orientar-
se hacia la producción preponde-
rantemente huevera, para lo cual
procede la distribución de galli-
pollos, huevos para incubar o lo-
tes de estirpes seleccionadas de
razas ponedoras. En la zona de

Villalba, de la provincia de Lu-
go, se debe continuar y ampliar
la selección del tipo de gallina de-
nominada de «Mos». Es necesa-
rio distribuir material avícola (co-
mederos, bebederos, nidales re-
gistradores, etc.) entre los avicul-
tores, y tanto para la adquisición
de éste como de piensos, así como
la venta de los productos obteni-
dos, se fomentará la organización
de cooperativas. También ha de
estimularse la creación de sindi-
catos de criadores de estirpes de
alta puesta, rigurosamente contro-
lada. Por último, consideró el Con-
greso conveniente la difusión de
las razas de patos que ya existen
en la región, con familías de apti-
tud destacada para la puesta.

Divulgación entre los campesinos de las medidas a adop-
tar para la inmediata ejecución de los planes elaborados

en el Congreso

Fueron ponentes provinciales
los Ingenieros Agrónomos don Jo-
sé María Dadín, don Marciano
Martínez y don Luis Vega y don
Enrique María Santos Bugallo. La
ponencia regional, debida al Je-
fe Provincial del Movimiento de
La Coruña y Consejero Nacional
don Diego Salas Pombo, recogió
las sugerencias de dichos ponen-
tes, planteando el problerna de
la divulgación con una amplitud
aún mayor, ya que lo importante
en este orden de cosas no es ha-

cer proyectos sino llevarlos a la
práctica.

El magnífico trabajo del señor
Salas fué acogido con todo entu-
siasmo, e intervino en la dis-
cusión el Ingeniero Agrónomo
don Eladio Morales y Fraile, que
explanó una documentada diser-
tación sobre enseñanza agrícola.
Hicieron uso de la palabra los
señores Hernansáez, Delgado, Ba-
llesteros, Carballal, párroco de
Vea ; Martínez Borque, Piñeiro,
Puyal y otros congresistas, des-

pués de lo cual fueron redactadas
las conclusiones definitivas.

Según ellas, todo lo acordado
en el Congreso será resumido y
condensado en un «Plan Agríco-
la de Galicia», cuya dirección se
encargará de dar orientación uni-
taria a la ejecución de los acuer-
dos, coordinando los esfuerzos de
los distintos organismos y de los
particulares.

La propaganda será realizada
según las orientaciones generales
y reglas prácticas dadas en dicha
ponencia. Se emplearán los me-
dios siguientes : edición de una
revista técnica regional, hojas vo-
lantes y folletos vulgarizadores ;
producción de películas agrícolas ;
creación de un Servicio de Radio
Rural e intensa propaganda oral,
mediante conferencias y la acción
de las Cátedras ambulantes.

En orden a la enseñanza, en
las escuelas rurales se darán ele-
mentales nociones agrícolas y fo-
restales, para cuya labor serán
preparados los maestros, median-
te cursillos dados por personal
competente. Debe restablecerse la
enseñanza de la agricultura en los
Institutos Nacionales de Segunda
Enseñanza, así como difundir los
problemas rurales económico-so-
ciales en las distintas Facultades,
Seminarios y Organismos de For-
mación. Se interesa el estableci-
miento de la enseñanza elemental
de los problemas del campo en
los cuarteles. También se acordó
gestionar el restablecimiento de la
Cátedra ambulante del Ministerio
de Agricultura, así como la crea-
ción de Escuelas prácticas de tra-
bajo agrícola, Centros comarcales
y de servicios agrícolas, Hogares
rurales, etc. Se considera que de-
ben establecerse urgentemente en
Galicia Escuelas de Peritos Agrí-
colas y Forestales, y la ^ Facultad
de Veterinaria, en la Universidad
de Santiago. Por último, se esti-
mulará la celebración de Concur-
sos de producción, como el que
tuvo lugar durante el Congreso,
referente a maíz y patata.

La divulgación de los planes
elaborados en el mencionado Con-
greso se hará a través de las Her-
mandades Sindicales de Labrado-
res y Ganaderos y de las Coope-
rativas del Campo, ba^o la direc-
ción y orientación técnica de los
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organismos agrícolas. Dichas Her-
mandades designarán un «labra-
dor modelo» por parroquia, que
cultivará sus fincas bajo las inme-
diatas orientaciones de la Direc-

ción del Plan Agrícola de Gali-
cia, por lo cual tendrán-además
de otras ventajas-preferencia en
las adjudicaciones de materias pri
mas.

Mejora de la vivienda y construcciones rurales en Galicia

Actuaron como ponéntes pro-
vinciales los Arquitectos señores
Vila, Alex y Alvarez-Sala, y co-
mo ponentes regionales el Inge-
niero Agrónomo don Manuel Gu-
tiérrez del Arroyo y el Arquitec-
to don Alejandro de la Sota. Las
conclusiones aprobadas recono-
cen que es necesario mejorar las
construcciones rurales en Galicia
mediante obras de interés indivi-
dual (habitación, evacuación de
residuos y estercoleros) y colecti-
vo (accesos, abastecimientos de
aguas, evacuación de las residua-
les, mercados, mataderos, etc.).
Para ello hay que tener en cuen-
ta los factores de que depende di-
cha mejora : uno, el aumento del
nivel cultural agrícola, social y sa-
nitario, mediante cursillos, confe-

rencias y redacción de unas Or-
denanzas que reglamenten las vi-
viendas y dependencias agríco-
las ; otro, el mejoramiento econó-
mico de los campesinos mediante
las ayudas del lnstituto Nacional
de Colonización, Instituto Nacio-
nal de la Vivienda, Obra Sindi-
cal de Colonización, Obra Sindi-
c a 1 del Hogar, Diputaciones,
Ayuntamientos, Cajas de Ahorros
y otras entidades. En otras con-
clusiones se fija las condiciones
que deben cumplir los campesinos
para ser subvencionados y las
aportaciones que harán los diver-
sos organismos antes citados. To-
da la tramitación y propaganda se
hará por las Hermandades Sindi-
cales de Labradores y Ganaderos.

Lucha contra las epizootias

Ponente Regional: Ilmo. Señor
Don José Orensanz Moliner, Ins-
pector General Veterinario.

Ponentes Provinciales : D o n
Ramón Ergueta y don Juan Car-
ballal, Jefes de los Servicios Pro-
vinciales de Ganadería de La Co-
ruña y Lugo, respectivamente.

Dada la importancia de este te-
ma, fué seguida la concienzuda
exposición hecha por el Ponente,
así como los trabajos de toda es-
ta Sección, con el máximo interés
por profesionales y ganaderos.

Partiendo del censo pecuario
gallego, analiza las condiciones
de medio en que se explota su ga-
nadería, deteniéndose en cuanto
se refiere a las defectuosas habi-

taciones (cuadras, establos, va-
querías, apriscos, porquerizas, ga-
llineros, etc.), así como la alimen-
tación del ganado en los momen-
tos actuales, señalando que deja
mucho que desear por no poder
proporcionar la debida ración que
tanto en cantidad como en cali-
dad, precisa la res gallega, siendo

consecuencia inmediata de esta
deficiente alimentación una esca-
sísima resistencia orgánica y una
Falta de vitalidad y energía en los
animales.

Se pone de manifiesto también
la completa ausencia de higiene
individual y del trabajo para el
ganado, así como la práctica de
costumbres viciosas o rutinarias
en la explotación del mismo.

Señala con grari acierto las en-
fermedades infecto-contagiosas y
parasitarias que frecuentemente
atacan a la ganadería gallega en
forma de verdaderas epizootias,
causando grandes pérdidas, con
grave perjuicio a la vez para la
salud del hombre, por el fácil con-
tagio de algunas. Son : La tuber-
culosis bovina, el carbunco bacte-
riano o mal de bazo, el aborto
contagioso, la peste porcina y la
cisticercosis porcina.

Como eficaz remedio figura en
las conclusiones procurar el au-
mento de veterinarios en las pro-
vincias gallegas, para contar con
elementos técnicos suficientes con
que atender estas necesidades.

Asimismo fué acordada la eje-
cución inmediata de una lucha
contra las epizootias que atacan
a la ganadería gallega, para lo
cual la Dirección General de Ga-
nadería, con su personal técnico,
se encargará de llevar a la prác-
tica de modo general, y con un
presupuesto adecuado, el plan de
lucha.

Como acción inmediata debe
ejecutarse una lucha eñcaz con-
tra el carbunco bacteridiano y
aborto contagioso, aplicando, pa-
ra el primero, el tratamiento sa-
nitario obligatorio, con seguro de
accidentes postvacunal, y para el
segundo, la vacunación como ex-
periencia para valorar sus resul-
tados.

El señor Orensanz fué muy fe-
licitado por su brillante exposi-
ción.
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Su Excelencia el .Jefe dcl F.stado en el acto de recibir
Agrícols de Galicís.

las conclusiones del Congresu

Intensificación de la producción pratense y forrajera

El Director del Servicio Agro-
pecuario de Lugo, don Benito Es-
pinosa Arias, desarrolló la ponen-
cia relativa a la intensificación de
la producción pratense y forraje-
ra. Una vez estudiada por la Co-
misión, el señor Gallástegui, por
ausencia del ponente, leyó las
conclusiones, que fueron aproba-
das por el Congreso, y que esti-
man indispensable la intensifica-
ción de los prados, tanto natura-
les como artificiales, y de las
plantas forrajeras de alternativa.
Para la adquisición y distribución
de las semillas necesarias. se en-

carga a la Unión Territorial de
Cooperativas del Campo de Lu-
go, en delegación de las de toda
la región. Con objeto de orientar
y perfeccionar el cultivo y apro-
vechamiento de prados y plantas
forrajeras se establecerá un Ser-
vicio Técnico Regional, en cola-
boración con el Estado y Diputa-
ciones. En cuanto a la producción
de semillas, la Granja Agro-Pe-
cuaria de Lugo emprenderá la la-
bor de obtención de las simientes
originales, para su posterior mul-
tiplicación por las Empresas Con-
cesionarias del Estado.

EI seguro de ganados

El señor Hernansáez fué el po-
nente regional de este tema, que
desarrolló c o n gran brillantez,
coincidiendo en sus rasgos gene-
rales con la orientación seguida
por el Servicio Nacional de Se-

guros del Campo del Ministerio
de Agricultura. Las conclusiones,
aprobadas por unammidad, pre-
conizan una activa campaña a fa-
vor de las obligas, dado el espí-
ritu mutual encarnado en las mis-

mas, base inestimable para ex-
tender y perfeccionar el seguro
pecuario. Se considers igualmen-
te indispensable proceder al es-
tudio de unos Estatutos modelos,
adaptados a las peculiaridades
ganaderas de las distintas zonas

de la región. Para dar realidad a
todo esto se propone la creación
de una Mutualidad regional ga-
llega de seguro agropc;cuario, que
se ocupará de estudiar el abaste-
cimiento del seguro del ganado,
de divulgar y propagar la conve-
niencia de la previsión agrícola y
ganadera y de crear una Caja
Compensadora del riesgo. Para
cumplir la primera finalidad pre-
cisa la colaboración de Ayunta-
mientos, Asociaciones y particu-
lares, para que, bajo el control
veterinario, se le remitan los su-
ficientes datos estadístlcos sobre

censo pecuario y mortalidad, con
objeto de calcular el riesgo y ten-
der a evitarlo en su modalidad
preventiva. En cuanto a la Caja
Compensadora que se cree, rease-
gurará a las Mutualidades locales.
Finalmente, dicha Mutualidad, si
bien de momento limita sus ope-
raciones al seguro del ganado, es-
tudiará la conveniencia y posibi-
lidad de extender sus actividades

a otras ramas de previsión agro-
pecuaria, administrándolo b a j o
forma mutual.

Vinificación en Galicia

El plan de mejora de la rique-
za vitivinícola de la provincia de
Orense fué la ponencia del Inge-
niero Agrónomo don Marciano
Martínez. Estudiado por la corres-
pondiente comisión tema tan in-
teresante para la región gallega,
y tras intervención de los señores
Cambronero, Losada, Sánchez,
Duque de Terranova, Peláez, Ai-
roa y alcaldes de Ribadavia y
Carballino, se consideró de urgen-

te necesidad la organización de
Bodegas Cooperativas, pro p u g-
nándose el aprovechamiento en
común de los subproductos de la
viníficación, hoy casi sin valor.
Para facilitar la salida de los vi-
nos en todo momento, se debie-
ran aprovechar los vagones que,
en viaje de regreso, van de vacío
a los puertos pesqueros, ya que

•

708



AGRICULTURA

precisamente esos lugares son los
principales consumidores de los
caldos gallegos,

En orden a mejorar las varie-
dades y la técnica de fabricación,
se precisa la intervención en los
viveros de personal técnico que fi-
je las variedades que más intere-
se cultivar y deseche las poco
apropiadas que hoy se emplean

en algunas zonas, y la creación
de una Estación Enológica que
propague los métodos adecuados
de elaboración de vinos.

Por último, se acordó por una-
nimidad la conveniencia de ges-
tionar con urgencia la delimita-
ción de zonas de producción y las
denominaciones de origen para
las principales comarcas vitícolas.

tes de las Diputaciones, Conseje-
ros Nacionales, Procuradores en
Cortes, Altos Jefes del Ministe-
rio, Decanos y Profesores de la ►
Facultades santiaguesas, etc.

Comenzó la sesión con unas pa-
labras del Ingeniero Agrónomo
don Eladio Morales, Secretario
Técnico del Congreso, el cual dió
cuenta a los reunidos de que e1
señor Ministro, a petición de las
respectivas Diputaciones, había
concedido diversas condecoracio-
nes de la Orden del IVlérito Agrí-
cola a párrocos rurales, maestros
y agricultores de las cuatro pro-
vincias.

Dió lectura a la relación de los
galardonados, los cuales sucesiva-
mente fueron desfilando. por la
Mesa presidencial, para recibir de
manos del señor Ministro de Agri-
cultura los diplomas correspon-
dientes. También dió lectura el
señor Morales a los telegramas de
adhesión recibidos de importan-
tes personalidades y a las conclu-
siones definitivamente aprobadas
por el Congreso.

A continuación, el Jefe Provin-
cial del Movimiento de La Coru-
ña, alma de este Congreso, señor
Salas Pombo, dirigió la palabra a
los concurrentes, siendo saludado
con grandes aplausos, como reco-
nocimiento a sus esfuerzos en fa-
vor del éxito de esta obra. Empezó
manifestando que éste ha sido un
Congreso de Trabajo, pues pocas
veces ha podido comprobar en
reuniones análogas un mayor en-
tusiasmo y un afán más eficaz que
los que han informado la labor de
todos. Hizo resaltar la decisiva
colaboración que Catedráticos y
Técnicos de diferentes disciplinas
encuadrados en el Ministerio de

• Agricultura han aportado a estas
fecundas reuniones. Declaró que
la primera etapa estaba superada
y que ya sólo falta plasmar los
acuerdos en realidades, algunos
de ellos tan inmediatos que bas-
tarán pocos años para que se co-
nozcan sus efectos. Para que esto
suceda, es ahora cuando verdade-
ramente se precisa aunar los es-
fuerzos de todos, siguiendo las
orientaciones técnicas trazadas.
No hay que desconocer que pue-
den presentarse dificultades ; pe-
ro ellas serán vencidas por la mis-
ma fuerza de la unidad, marchan-
do hacia metas ambiciosas. Sólo

Sugerencias de los congresistas

Una vez concluída la discusión
de las ponencias que integraban el
temario del Congreso, se escucha-
ron con atención diversas propo-
siciones presentadas por los con-
gresistas, de las cuales las princi-
pales fueron las siguientes :

De don Manuel Cerdeiras, Inge-
niero Agrónomo, en favor de ma-
yor expansión del cultivo del ta-
baco, solicitando que se .dedique
el recogido en estas provincias a
la elaboración de cigarros.

Del Excmo. Sr. Duque de Te-
rranova, en defensa de los pazos
gallegos, como perteneciente al
patrimonio artístico ^ espiritual de
la Región, a fin de que se adquie-
ran aquellos que están en peligro
de desaparecer.

Otra de los señores Correa y
Pardo, propugnando la necesidad
de intensificar la apícultura en

una zona tan bien dotada en fío-
ra melífera, especialmente en Lu-
go, en donde podrían Ilegar a ins-
talarse 150.000 colmenas.

El señor Bugallo leyó una mo-
ción recomendando la creación
de la cédula pecuaria, a fin de
proveer a este documento de va-
lor comercial y financiero.

Otras proposiciones se refieren
a plantas medicinales, lúpulo, ani-
males peleteros, caza, etc.

También en esta sesión se abo-
gó por el restablecimiento de la
Facultad de Veterinaria en la
Universidad de Santiago, advir-
tiendo el Presidente que ya 6gu-
ra esta petición en una de las con-
clusiones aprobadas por el Con-
greso, al volumen de las cuales
quedan incorporadas todas estas
recomendaciones, por haber sido
aprobadas por unanimidad.

Sesión de clausura

Se efectuó, con toda solemni-
dad, el 31 de octubre, en el pro-
pio Paraninfo de la Universidad.
Presidió la sesión el Excmo. Se-
ñor D. Miguel Primo de Rivera,
Ministro de Agricultura, ocupan-
do, además, la Mesa presidencial
el señor Rector, el Subsecretario
de Agricultura, el Capitán Gene-
ral de la octava Región, Gober-
nador Civil de La Coruña, Alcal-

de de Santiago, Directores Ge-
nerales de Agricultura, Ganade-
ría, Montes y Patrimonio Fores-
tal ; Comisario de Recursos y Co-
mandante Militar de la Plaza, más
los representantes del Presidente
de la Audiencia y de las Autori-
dades eclesiásticas.

En los estrados tomaron asiento
los Gobernadores y Jefes Provin-
ciales del Movimiento, Presiden-
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así se conseguirá llenar de caloY
y í`ervor falangista lo que en otro
caso sería únicamente una fría ar-
quitectura estatal, aunque estu-
viese bien planeada. Terminó evo-
cando en hermosos párrafos la fi-
gura del Apóstol, dando las gra-
cias a todos por su colaboración
y aportaciones al que llamó eI
Congreso del Caudillo.

Acto seguido hace uso de la
palabra el Excmo. Sr. D. Miguel
Primo de Rivera, que es saludado
con una gran ovación. Comienza
declarando innecesario subrayar
la trascendencia del Congreso, de
cuya marcha ejemplar todos po-
drán mostrarse muy satisfechos
tan pronto como se reciban los
esperados beneficios. Considera,
en cambio, que debe hacerse una
manifestación de fidelidad al Cau-
dillo, no solamente inspirador, si-
no Ponente Honorario de muchas
de las cuestiones debatidas. De-
clara que la satisfacción que legí-
timamente hoy se siente, no está
exenta de preocupaciones, pues
ha pod^do bien claramente perci-
birse que en varios aspectos hay
todavía mucho que hacer. Duele
contemplar, por eje.mplo, la no
buena condición de vida humana
en el campo gallego, pero en esto
y en todo, los buenos propósitos
se cumplirán, pues está demostra-
do que ahora las cosas se hacen,
bastando con dirigir la vista atrás
para ver cómo, en estos últimos
años, se han superado grandes di-

ficultades. España se veía - en el

trance de estar montando una má-
quina que simultáneamente tenía
que entrar ya en acción, lo cual
parecían desconocer ciertos espí-
ritus propensos a la crítica fácil.

Continúa diciendo que espera
que pronto sean plasmadas en rea-
lidades las directrices estudiadas
con tanto cariño y detalle, y aun-
que constituyen problemas gene-
rales de Gobierno, es el Minis-
terio de Agricultura, por medio

de los Ingenieros Agrónomos y
de Montes y de los Veterinarios,
quien ha de llevar a la práctica los
acuerdos adoptados. Terminó di-
ciendo que es preciso que la nave
que hasta ahora navegó en marcha
lenta, por tener la arboladura rota
y las velas desgajadas, lleve el lu-
minoso caminar de los barcos es-
pañoles en los días espléndidos

de nuestra historia, ya que avan-
za llevando en las velas el yugo y
las flechas de la Falange y la Cruz
de nuestro Apóstol Santiago.

A1 terminar con un ! Arriba Es-
paña ! fué de nuevo clamorosa-
mente ovacionado, terminando el
acto con el canto del «Cara al
Soln por todos los presentes.

Otros actos del Congreso

Se celebraron importantes con-
ferencias a cargo de ilustres per-
sonalidades, de notable especia-
lización y .gran prestigio profesio-
nal, tales como el Excmo. Señor
Don Juan Marcilla, Director del
Instituto Nacional Agronómico,
que disertó acerca de la viticultu-
ra •alaica ; el Ilmo. Sr. Director
General de Ganadería, sobre los
problemas pecuarios peculiares de
estas provincias ; el Ilmo. Señor
Don José María Díaz de Mendívil,
Inspector del Cuerpo de Irigenie-
ros Agrónomos, sobre la patata
de semilla ; don Jesús Andréu, Je-
fe de Sección de la Dirección de
Agricultura y muy conocedor del
país gallego, sobre las normas de
alimentación del ganado vacuno,
y los Sres. Velaz de Medrano y

Entrega de las conclusiones

Nájera, destacados Ingenieros de
Montes, sobre piscicultura y evo-
lución técnica en el empleo de la
madera.

Además tuvo lugar el Concur-
so de maíces y patatas, del cual
damos cuenta en otro lugar de este
número y sesiones de cine cientí-
fico a base de documentales pre-
parados por el Servicio de Cine-
matografía Agrícola del Ministe-
rio de Agricultura y por el Insti-
tuto de Colonización.

Se celebró también un homena-
je a los Caídos ; un almuerzo orga-
nizado por el Ayuntamiento en ho-
nor del señor Ministro de Agricul-
tura ; vino de honor ofrecido por
la Jefatura del Movimiento ; co-
midas íntimas a los Directores Ge-
nerales, etc.

El día 13 del actual, el Caudi-
llo, acompañado de los Ministros
Secretario General del Movimien-
to y de Agricultura, recibió en su
despacho del Palacio de El Par-
do a los jefes provinciales y go-
bernadores civiles de las cuatro
provincias gallegas, quienes le hi-
cieron entrega de las conclusiones
del Congreso Regional Agrícola.

Asistieron también al acto el
Delegado Nacional de Sindicatos,
junto con el delegado provincial
de Pontevedra, el vicesecretario
provincial de Obras Sociales y el

aI .Jefe del Estado

delegado provincial del Sindicato
de Iñdustrias Químicas.

El Caudillo tuvo palabras de
aliento para la maravillosa labor
que la Falange está realizando en
los campos españoles. Animó a
todos a continuar por el camino
emprendido por el Movimiento
nacional, único capaz de salvar a
España y de lograr su unidad y
su grandeza. A continuación, el
Caudillo conversó largamente con
los jefes provinciales, interesán-
dose por todos los problemas de
las provincias gallegas.
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Importantes actos

en la Escuela de

I n g e n i e r o s

A g r ó n o m o s

Ueutru cíel uiarcu sugestivo y
heroico de la Ciudad Universita-
ria, que guarda para nosotrus la
m^ís pura tradición agronómica,
con rnu^- gratos recuerdos de la
juventud, se han celebrado el día
7 del actual irTrportantes actos, con
niotivo de la entrega de los títulos
profesionales a la brillante pro-
moción de Ingenie^os Agrúnomos
de 19I4, que ha concluído preci-
samente en estos días la carrera.

Yrimeramente, en los talleres
de lti7otocultivo, tuvo lugar la en-
trega de los certificados de aptitud
a lcs treinta obreros seleccionados
que han efectuado un cursillo, or-
ganizado por la Unión Na^cional
de Cooperativas, dependiente de
la 1_)elegación Nacional de Sindi-
catos, bajo la dirección del profe-
sor de la Escuela de Agrónomos
don Eladio Aranda, secundado por
los también Ingenieros señorea
Luqué y Haro.

Presidió el acto el Director Ge-
nrral de Agricultura-en repre-
santación del Excmo. Sr. Minis-
t^•o-en unión del Director de En-
señanza 1'rofesional, Delegado
Nacional de Sindicatos, Jefe Na-
ciona^l del S. E. U., Director de
la Escuela de Agrónomos, Gene-
ral Reus, Jefe de la Obra Sindi-
caa de Colonización y Jefe de la
IJnión Nacional de Cooperativas
del Campo.

Hizo uso primeramente de la

palabra el destacadísimu Ingenie-
ro Sr. Aranda, quien pronuncib un
interesa,nte discurso, en el cual
hizo un acabado estudio técnico
del estado actual del Motocultivo
en nuestra Patria, comparando
después nuestros propios datos con
los de otras naciones y describien-
do los grandes esfuerzos que en
estos últimos años se vienen ha-
ciendo en la Moncloa para dotar
ampliamente la enseñanza del
+uaquinismo agrícola en sus diver-
sus aspectos, con la esperanza de
c^ue, quintuplicada la potencia ?c-
tua1, podarnos situarnos en un pla-
no conveniente, lo cual no quiere
decir que el inventario de la gran
maguina^ria no alcance valores
importantes. Para atender debida-
rnente a la misma, hace falta mu-
cho personal capacitado y ha sido
pre-cisamente la Escuela de Agró-
nomos quien ha percibido la ur-
gencia de poner remedio a.l mal.

Pri^pugna la necesidad da que es-
tas enseñanzas para obreros agrí-
colas se multipliquen, con vista^ ++.
elevar el nivel de nuestra agricul-
tura, que es en donde radica el
bienestar de España.

A continuación, el Ingenieru
Sr. Puyal, Jefe de la Unión de
Cooperativas, dió las gracias por
las facilidades que han encontra-
do para el desarrollo de este cursi-
llo y rnanifestó el interés que sien-
te dicho organismo por capacitar
al mayor nrímero posible de obre-
ros para el manejo de tractores,
extendiéndose en documentadísi-
mas alegaciones técnicas sohre el
papel que corresponde al motocul-
tivo en la reducción y perfecciona-
miento del barbecho.

Seguidamente los mecánicos
cursillistas hicieron diversas prue-
bas prácticas para demostrar su
capacitación, recibiendo los diplo-
mas que acreditan su suficiencia
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de las Autoridades y Jerarquí^rs
asistentes al acto.

Antes de pasar a la parte que
pudiéramos llamar académica, el
Director de Enseñanza Profesio-
nal visitó la Estación de Lisíme-
tros, recientemente concluída de
ii^stalar ba^jo los auspicios del Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas, recibiendo del Profe-
sor de Hidráulica Agrícola, don
Luis Cavanillas, una ligera expli-
cación acerca del objeto que se
proponen estas experiencias, que,
en definitiva, es calcular con acier-
to la dotación de agua necesaria
para los riegos, elogiando los con-
currentes la perfección del apara-
to de medida, proyectado por dicbc^
competentísimo ingeniero y cons-
truído totalmente en España.

Poco después comenzó la sesión
solemne en el salón de actos de la
Escuela, bajo la presidencia del
Subsecretario de Educación Na-
cional, representando al Sr. Mi-
nistro del Departamento. Toma-
ron también asiento en la presi-
dencia los Directores Generales de
Agricultura y Enseñanza Profe-
sional, el Canciller de la Orden
del Mérito Agrícola, el Coronel
,Tefe de la Milicia Universitaria,
el Sr. Freixinet, en representa-
ción del Presidente del Consejo
Agronómico, y el Director de la
I+Pscuela.

l+^n lugares destacados honra-
ban también el acto con su pre-
sencia el Secretario del Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, los Directores de las de-
más Escuelas Especiales de Inge-
nieros y Arquitectos, Rectores de
las Pacultades, Generales •y Jefes
de distintas Armaa, profesores de
diversos Centros de Enseñanza
Supe,rior, representaciones d e 1
Consejo Forestal, del Cor.sejo de
la Orden del 1^lérito Agrícola, J^fe
Nacional del S. E. U., Jefe de
la Obra Sindical de Colonización,
Jefe de la Unión de Cooperativas
del Carnpo, etc. El salón estaba
totalnrente ocupado por distingui-
dísimas damas, profesores y alum-
nos de la Escuela, los Ingenieros
Jefes de los principales Servicios,
Juntas Directivas de las Asocia-
ciones de Ingenieros y Peritos
Agrícolas, etc.

El ilustre Secretario de la Es-
cuela, D. José María de Soroa,

levó un excelente discurso sobre
elu^Pasado, presente y porvenir de
la misión agronómica^, con el cual
hizo gala de su profunda erudición
en una visión sintética completísi-
ma de la evolución del aprovecha-
miento de la tierra, desde los
tiernpos más remotos hasta nues-
tros días. Prodigó merecidísimos
elogios a las figuras venerables de
los propulsores de la ingeniería
agronómica, y tras de dedicar
emocionante recuerdo a los caídos
por Dios y por España, de las Es-
cuelas de Ingenieros y Peritos, cu-
yos nombres se exaltan en las co-
rrespondientes lápidas para ejem-
plo de futuras generaciones, dió
atinadísimos consejos a los inge-
nieros que acababan sus estudi^=,
los cuales deben colaborar en todo
momento con los agricultorea, del
más modesto de los cuales siem-
pre es posible recoger un dato in-
teresante. Expuso cómo, a su jui-
cio, se aproxima una fecunda épo-
ca de industrialización del campo,
en la cual los nuevos ingenieros
pueden hacer un gran papel al
servicio de las empresas particu-
lares o desarrollando iniciativas
propias. U^ra gran ovación premió
el importante discurso, tras del
cual, el Director de Enseñanza
Profesional hizo entrega del pre-
rio «Díaz Muñozn-instituído en
mernoria de.l llorado maestro-a
los autores del trabajo prerrriado,
ser`rores Soroa Planas e Hidalgo,
ambos pertenecientes a la nume-
rosa promoción de ingenieros cu-
ya salida se festejaba, todos lo^
cuales fueron recibiendo sus t^
tulos de manos del Subsecretari^,
de Educación y del Director dr
Af;ricultura, e n t r e carir'i ^soy
aplausos de la concurrencra.

Hizo uso de la palabra a conti-
nuación el Director de la Escuela,
D. Juan Marcilla, uno de los más
sólidos prestigios de la actual Cien-
cia española, para agradecer su
presencia a las ilustres personali-
dades qrre honraban este acto y
para explicar la génesis y desen-
volvimiento del fructífero inter-
cambio agronómico entre Portugal
y España, de cuyos ya tangibles
resultados se muestra rnuy satis-
fecho. Elogia en brillantes párra-
fos a lo, agrónomos portugueses
y a los alumnos de ingeniería
agronómica del país hermano,

manifestando córno uno de los
riiayores entusiastas del frente
al;ronómico peninsular había sidu
siempre D. Jorge Pereira Jardirn,
primeramente como alumno y hoy
como Ingeniero, al cual la Escue-
la de su dirección se ufanaba de
entregar un pergamino que le sir-
viese de cordial recuerdo de feli-
ces horas de camaradería.

El Sr. Pereira recibió, entre
grandes aplausos, el pergamino, v
subió al estrado para pronunciar
wl cálido discurso, exaltando la
counrnidad de intereses agrícolas
entre Esparia y Portubal y el de-
seo de que exista cada vez un^r
mavor cornpenetración entre in-
l;enieros y alumnos de ambos paí-
ses hermanos. Citó, al efecto, di-
versas frases de José Antonio v
de Salazar, causando un gran
efecto por su inteligencia y ex-
traordinaria simpatía.

Seguidamente el Canciller de
la Orden del Mérito Agrícola, dou
José María de Escoriaza, pronun-
ció un elocuente y sentido discur-
so, en el que tras de agradecer al
Caudillo el restablecimiento de la
Orden y la concesión de la Grau
Cruz al Sr. Mar►illa v al Sr. Mi-
nistro de Agricultura, 3la concesió„
de las Encomiendas de número a
]os profesorés Herce, Salazar, Ji-
n,énez Girón, Benlloch, Aranila
v.Aguirre, fué trazando una aca-
bada semblanza científica de cada
uno de estos sus compañeros de
Claustro, prodigándoles since.ros
y merecidos elogios.

Sucesivamente fueron dichos
señores acercandose a la presiden-
cia para recibir las condecoracio-
nes de manos del Director Cxene-
ral de Agricultura, en nombre del
Sr. Nlinistro, siendo todos felic•i-
tados v aplaudidísimos por su fe-
cunda labor, públicaurente reco-
nocida.

ti'olvió a hacer uso de la pala-
hra D. Juan Marcilla para dar las
gracias en nombre de todos ellos
por tan señaladas distinciones, di-
ciendo que recibía su (;ran ('ruz,
no a título personal, sino con'ro Ui-
rector de la Escuela, crc:y^endu vc^r
en ello una prueba del deseo del
Gobierno de enaltecer la función
de la enseñanza y^ de ayudar ea^ su
difícil misión al profesorado.

LTna vez levantada la sesión,
los concurrentes visitaron la pri-
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mera exposición que se hace al
público de los proyectos de los
alumnos de la Escuela, siendo ob-
sequiados con un espléndido vino
de honor, durante el cual se reno-

varon los elogios a cuantos habían
intervenido en los actos y se es-
trecharon los vínculos de amistad
y compañerismo entre todos los
presentes.

Concurso de producción de maíces y patatas
en Santiago

La Cámara Agricola de La Co-
ruña, de la que es Presidente el
Ingeniero agrónomo don Ricar-
do de Escauriaza, Director de la
Granja Agrícola, viene realizan-
do desde 1939 los concursos de
producción y calidad de maíz y
patatas en diversas comarcas de
la provincia.

T^a idea de estos concursos sur-

santes, controlar la producción y
calidad y, después, previo el exa-
men ^r peso de las muestras, que
con antelación tales técnicos han
recogido en el campo, se emiten
los dictá^menes delante de los mis-
nios concursantes.

Como prueba de las mejoras
conseguidas en la producción y
calidad de maíces y patatas en la

I.1 Subsecretarlo de Agrícultura, Ingeniero agrvínomu don Carlos Rein Segura,
esa^ninando las patatas y maíces presentados al Concurso de produccl<ín ^

calidad de la eo^narca de ^ant.iago de ('ompostela.

gió por la influencia benéfica de
la emulación entre los agriculto-
res a1 recibir orientaciones y pre-
mios para intensificar no sólo la
producción de maíces y patatas,
sino también mejorar la calidad
de las mismas.

Durante el Congreso Agrícola
de (^alicia, el Subsecretario de
Agricultura entregó los premios en
rnetálico y diplomas a los agricul-
tores merecedores de ellos en el
Concurso de Producción y Cali-
dad celebrado en la comarca de
Santiago en este año.

Estos concursos se hacen a ba-
se de visitar los Ingenieros Agró-
nomos las fincas de los concur-

provincia de La Coruña, citare-
ruos a continuación los rendimien-
tos conseguidos por los premiados
con los primeros premios desde el
año 1939 hasta el actual :

Produaciones por hectárea, en ki-

lo^rarynos de los primeros premios

AÑOS Mníces Patntt^s

I93^9... ... 5.400 39.500
19-10... ... 6.390 52.500
194 i . . . . . . 7.140 62.500
194^ ... ... 7.650 62.500
1943 ... ... 8.500 62.500
1944... ... 9.185 55.000

A^RICULTURA

El rendimiento menor de las
patatas experimentado en este año
se debe a la intensa sequía que
sufrió la provincia en el pasado
año y aun en el presente, así co-
mo a la siembra tardía que reali-
zó el labrador por motivos ajenos
a su voluntad.

E. M. v F.

Ciclo de conferencias
sobre Colonización
La Asociación Nacional de Tn-

gn.ieros Agrónomos, con la coope-
ración del instituto Nacional de
Uolonízación, ha organizado un
ciclo de conferencias, que comen-
zó el día 3U de novíembre y con-
tinúa durante este mes y los pró-
ximos de enero y febrero. E1 pro-
grama es el siguiente :

'lraseendencia naeional y pri-
^z^a!la de l,a .I,ey de Coloríí:za^i^onex
d.e 1 r^terés Local, por don ^^ngel
.López García de Marina.

El ►om.bre y la colo^nización,
por don Angel Martínez 13orque.

7'utela, posesión y propiedad,
por dun Emilio Gómez Ayau.

La le^ ^le Ura^itde.ti Zuiías jrFSíi-
te a la realidad de su aplieaeió^n,
pur don Alejandro de `lbrrejón y
i^Iuntero.

Los avances de la téerrica én el
carnpo por los trabajos de coloni-
zación, por don José Benito Ba-
rarchina.

El Instituto Nacional de Colo-
nización, por don Carlos Gonzá-
lez de Andrés.

Cerrará el ciclo el ilustrísimo
señor Director del Instituto Na-
cional de Colonización, dari An-
gel 7orrilla Dorronsoro, que des-
arrollará el teína La col^rcizació^r
en Espary^a a la luz de las distin-
tas teorías sobre la ttierra.

Las referencias de las cuiife-
rencias pronunciadas hasta el mo-
mento las encontrarán nuestros
lectores en el Suplemento núme-
ro 2 de «Colonizaciónu, que nues-
tros suscriptores recibirán en bre-
ve plazo.
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Comercio y regulación de productos agro-
pecuarios

Anulación de la intervención de los abonos minerales fosfatados
y nitrogenados

I+^n el Roletíra Ofieial del Es-
tado del día 30 de noviembre de
1944 se publica la Circular nú-
mero 498 de la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Trans-
portes, fecha i:7 del pasado mes

de noviembre, por la que se anu-
la la número 495 de la misma Co-
misaría, relativa a intervención
de los abonos fosfatados y nitro-
genados, y que se publicó en el
último níirnero de AGRICULTUlt^^.

Precio de la harina de plátano y plátano desecado

En el I3oletí^l 0 ficial del Es-
tado del día 25 de noviembre de
I"J44 se publica una Orden de la
Presidencia del Uobierno por la
que se hace exrc^nsivo para el ki-
logramo de pláta,no seco proce-
dente de Canarias u otro origen
cualquiera, y para el kilogramo
de harina de plátano de iguales

procedencias, los precios fijados
para ambos productos proceden-
tes de Guinea, establecidos en los
puntos primero v segundo de la
Orden de la Presidencia del Go-
bierno de 34 de septiembre de
1942, en las condiciones que di-
cha Orden fija.

Regularización de grasas distintas de aceite de oliva, ácidos grasos
y jabones

En el Boletí^^ Oficial del Es-
tado del día 6 de diciembre de
1944 se publica la Circular nú-
mero 499 de la Comisaría Gene-
ra^l de Abastecimientos y `I'rans-
portes por la que dan normas pa-
ra el curnplimiento de la Orden
de la Presidencia del Gobierno
de 28 de noviembre último. De
aquella disposición entresacamos
a continuación lo que más puede
interesar a nuestros lectores.

Respecto a orujos g^rasos, la
carnpaña 1944-45 de extra►ción
terminará el día 15 de junio de
1945, salvo que por el Ministe-
rio de Agricultura se prorrogue,
en virtud de lo dispuesto por la
Oi•den de la Presidencia del Go-
bierno de 25 de septiembre de
1949.

Se considerará como tipo nor-
mal de orujo graso de aceituna el
que contenga 9 por 100 de grasa,
cuando su humedad sea del 25
por .100. El precio de este orujo
será de doscientas pesetas por to-
nelada puesto en fábrica extrac-
tora o sobi•e va;;ón ori^;en.

Cuando el vendedor no sitúe
los orujos sobre vagón o en fá-
brica extractora, el precio de los
orujos será reducido en loa gas-
tos que esto origine.

L a s Jefatw•as Agronómicas

provinciales, por zonas dentro de
su provincia y en cada zona se-
gún los diferentes tipos de fábri-
ca, fijarán los porcentajes medios
normales tanto de grasas como de
humedad de los orujos producidos
y los precios que deben aplicarse
a los mismos.

Cuando comprador y vendedor
de una partida de orujo no lleguen
a un acuerdo sobre la riqueza gra-
sa y humedad del producto, de-
berán tomar, con todas las for-
malidades legales, una muestra
del mismo, para que, una vez
analizada dicha muestra en el
Laboratorio de la Jefatura Agro-
nómica correspondiente, pueda,
ésta fijar el precio justo a que
debe ser pagada la tonelada del
indicado orujo.

Los orujos grasos sólo podrá^i
circular acompañados de «condu-
cesv expedidos por el Alcalde de
la localidad de origen. Cuando el
transporte sea por ferrocarril,
precisará de la guía única.

Para evitar competencia y uti-
lización de transporte excesivo,
]os Comisarios de Recursos en
las provincias de Lérida, Tarra-
gona, Teruel, Córdoba, Jaén,
liálaga, Granada, Sevilla, Bada-
joz, Cáceres, Toledo y Ciudad
Real y los Gobernadores civiles,

llelegados provinciales de Abas-
tecimientos, en las restantes, de-
terminarán, si lo estiman necesa-
rio, considerando la producciún
probable, los términos rnunicipa-
les en los que exclusivarnente
pueda adquirir orujos grasos cada
fábrica extractora.

Las autoridades citadas en el
artículo anterior, quedan faculta-
das para proceder a la adjudica-
ción forzosa de orujos g^rasos a
las fábricas extractoras.

Queda prohibida la salida de
orujos grasos de la provincia en
que se produzcan sin una autori-
zación especial del Cornisario de
Li,ecnrsos de la 'Lona o del C^ober-
nador civil de la provincia, según
corresponda.

E1 prec,io del orujo extractado
será^ de ochocientas pesetas el va-
gón de diez mil kilograruos, en
fábrica productora con una tole-
rancia del veinte por ciento de
hurnedad; los excesos sobre esta
tolerancia serán reducidos en fac-
tura por• el vendedor. Son de
cuenta del comprador todos los
gastos de carga y transporte has-
ta destino.

Para la deter•minación de los
precios de aceite de orujo, se fija
como tipo el de quince grados de
acidez, el cual tendrá un precio
base de trescientas diez pesetas
por cada cien kilogramos, sobre
vagón origen, con envases del
comprador.

Los aceites de orujo de acidez
inl'erior a quince grados, tendr<Sn
nn aumento sobre el precio base
de dos pesetas con cincuenta cén-
tirnos por cada grado en menos
respecto al aceite tipo.

Los aceites de orujo de acidez
comprendida entre quince y cin-
cuenta grados, tendrán una dis-
minución sobre el precio base de
una peseta por cada grado que
rebase los quince.

Los aceites de orujo de acidez
superior a cincuenta, grados ten-
drán un precio único de doscien-
tas setenta pesetas por cien ]:ilo-
gramos.
La tolerancia máxima de hu-

medad e impurezas será de dos
por ciento, y la de ácidos gr•asos
oxidados, deterrninados al éter de
petróleo, será de tres por ciento.
I,os excesos sobre estas toleran-
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cias serán descontados en factu-
ra por el vendedor.

Los aceites de orujo de acidez
inferior a quince grados podrán
refinarse. Los aceites de orujo de
acidez comprendida entre quince
y cincuenta grados serán some-
tidos a la operación de desdobla-
miento para beneficiar su glice-
rina.

Los aceites de orujo de acidez
superior a cincuenta grados se-
rán destinados directamente a la
fabricación de jabón común.

.La grasa útil de los turbios y
borras de aceite de oliva tendrá
como precio el de trescientas doce
pesetas los cien kilogramos sobre
vagón origen, con envases del
comprador.

No se permitirá, la salida de es-
tos turbios y borras de almazaras
en que se produzcan antes del dia
80 de junio de ]945.

Todas las semillas y f r u t o s
oleaginosos due se importen, con
excepción de las semillas de lino
y ricino, quedar^ín a disposición
de la Comisaría Cxeneral, que
procederá a su distribución.

Quedan intervenidos, necesi-
tando ir acompañados de ^uía pa-
ra su circulación, todos los acei-
tes de frutos p semillas olea^gino-
sos, tanto de importación como
de producción nacional, con ex-
cepción de los de linaza y ricino.

Queda prohibida la fabricación
en un mismo local de aceites de
oliva o de orujo y de otros frutos
v semillas oleaginosos ; la venta
de mezclas de aceites de frutos
,y semillas olea^inosos con acei-
tes de oliva y de orujo, y la de
lo,^ aceites de avellana, almendra,
cacahuete, de producción nacio-
nal, en estado natural, refinados
e hidro^enados. Solamente se
expedir^ín guías para su circula-
ción cuando vayan destinados a
usos farmacéutjcos o industriales,
incluso hostelería.

Los rendimientos de las semi-
llas, granas ,y frutos oleaginosos
de importación, intervenidos por
la presente disposición, que se
exigir4n, s^ los siguientes :

RENDIMIENTO o^o

Aceite Tort^a Mermas

Copra ................. 62 35 3
Palmiste ............... 42 55 3
Babassú ............... 60 37 3
Linaza ................. 30 65 5

Los precios que regirán duran-
te la campaña 1944-45 serán los
siguientes :

Bur

7.ONA3

Norte
y Lrvante

Aceites de coco, pal-
miste, babassú y si-
milares ................. 360 400

Aceite de avellana ... 1.485 1.485
Aceite de almendra ... 1.875 1.875
Aceite de cacahuete.. 1.205 1.205
Aceite de pepita de

uva ....................... 1.030 1.030

Los precios anteriores se apli-
carán por cada cien kilogramos de
mercancía puesto sobre vagón ori-
gen , con envases del comprador.

Todas las tortas, residuo de
prensado de copra, palmiste, ba-
bassú v linaza de importación que
se pr^duzcan, quedan a disposi-
ción de la Comisaría General para
su distrjhución.

Los productores de tortas, pa-
ra el suministro de sus habitua-
les compradores, están autoriza-
dos a reservarse partidas de dicho
producto hasta un treinta y tres
por ciento de su producción, so-
licitando para ello las guías nece-
sarias. En esta cantidad se en-
cuentra comprendida la que pue-
da corresponder a cada industrial
en concepto de reserva para el ga-
nado de su propiedad.

E1 precio de las tortas de coco,
palmiste, baba^ssú ,y linaza ser^,
de noventa peseta^s por cien kilo-
;ramos en flbrica y sin envase,
o cjento diez pesetas por cien ki-
logramos sobre vagón origen, con
envase.

Como ya se ha dicho, pueden
refinarse todos los aceites de oru-
jo de acidez inferior a quince gra-
dos, que podrán ser adquiridos
por las refinerías de aceite, utili-
zanda para solicitar las guías de
transporte las autorizaciónes de
compra que facilita la Comisaría
General.

Por cada cien kilogramos de
aceite de orujo que ingresen en
refinería, deben ponerse a dispo-
sición de la Comisaría setenta ki-
logra,mos de aceite refinado y
veintiocho kilogramos de ácidos
grasos de pastas de refinería.

El precio del aceite de orujo
refinado será de trescientas no-
venta pesetas por cien kilogra-
mos, puesto sobre vagón origen
con envase del comprador.

El precio de los ácidos grasos
de pastas de refinería será de
trescientas doce pesetas por cien
kilogramos en las mismas condi-
ciones.

Los aceites de orujo refinados
quedarán inmovilizados en las re-
finerías para su distribución por
la Comisaría General.

Podrán dedicarse al desdobla-
miento de grasas las industrias
debidamente a u t o r iz a d a s,
de acuerdo con la Orden de la
Presidencia de 28 de noviembre
de ] 944.

También sufrirán obligatoria-
mente el desdoblamiento todos
los aceites de oru^o de acidez
comprendida entre qumce v cin-
cuenta grados ,y todos los aceites
v grasas nacionales y de impor-
tacjón que se dediquen a la fabri-
cación de jabones comunes v de
tocador y a industrias que no re-
quieran el empleo de grasas neu-
tras.

Los rendimientos mínimos que
se exi^irán a los desdohladores,
sea cnalcluiera la acidez dc las
grasas trata^das, se^rán los si^uien-
teS :

Glirrrtnn ^Ir
qnpomfic^i- .1^^r^re^

Cifín _^rn9^G

Aceites de coco, pal-
miste, babassít y si-
milares .............. .... II 94

Aceites de avellana,
almendra, cacahue-
te, etc . ..... ........... 9 94

Sebos fundidos......... 8 94
Aceites de orujo ...... 4 94

F7stos rendimientos se enten-
deran por cada cien kilogramos
neto de grasa, deducjclos para el
aceite de orujo la humedad, im-
purezas y oxiiicidos ^ne rebasen
las tolerancias admitidas.

Para los ácidos grasos de los
distintos aceites y ^rasas re►irán
los siguientes precios :

Por cien kilogramos de mer-
cancía puesta sobre vagón ori-
gen, con envases del comprador
y con una tolerancia en humedad
e impurezas del 0,5 por 100, des-
cont^índose en factnra el exceso :

zo^As

Snr y Lr,vante

Acidos grasos de:
Aceite de orujo . 312 337
Sebo de importación

y aceites de coco,
palmiste y babassú. 345 377

Aceite de palma ...... 331 360

Norte
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Cursillo de fumigación y pulverización en Jaén
La Jefatura Agronómica de

Jaén se propone ampliar consi-
derablemente las campañas que
viene realizando desde hace años
contra las plagas del olivo y en

en Baeza, bajo la dirección de los
Ingenieros Agrónomos don José
del Caiiizo, de la Estación Cen-
tral de Fitopatología Ag^rícola ;
don Miguel Armas y don Jesús

Prácticas de pul^ erizacibn de oli^^os en el Cursillo organizado en P,aeza por la
Jefatura A^ronómica de daén.

(FOto Cafiizo.)

particular contra e1 aarañuelo» o
«rizo» (Liotl^crips Oleoe) y el ^re-
pilo» fCycloc,'^il^urn oleaginli.m).
A dicho efecto ha organizado un
Cursillo para la capacitación de
obreroa en los trabajos de fumiga-
ción v pulverización.

El c.ursillo acaba de celebrarse.

L)elgado Merlo, de la Jefattu•a
Agronómica de Jaén, eficazinen-
te. auxiliados por el Perito Agrí-
cola don Nicol<ís '1`obaruela y por
los Capatace; de Plagas de lu
lnisma Jefatura señores López,
Checa, ^V[a^rtínez y Vizcaíno. I+ ue-
ron admitidos 50 de^ los ohrer^^^

La ensefianza p^áctica de la fumigaciún cianhídrica ha sido uno de los ten^as
principales en el Cursillo para capacitación de obreros celebrado recient.emen•

te en l3aeza (Jaén).
f Foto Cafiizo. )

1)resentados, obteniendo 40 de
ellos el certificado de aptitud, des-
^ués de las pruebas finales.

Las enseñanzas prácticas tu-
vieron lugar en la finca «Las
Nlontalvasn, próxima a 13aeza,
donde la Jefatura Agronómica de
Jaén tiene instalado un depósito
de material del Servicio de Yla-
gas. Las conferencias, ejercicios
y pruebas de admisión v finales
se realizaron en la Fscuela de
Artes y Oficios de aquella ciud^^ld.

La clausura del curso se cele-
bró, el día 24 de novielnbre, en
el salón de sesiones del Avunta-
níiento de Baeza, con asistcncia
de las autoridades locales v de los
Ingenieros Agrónomos don Fede-
rico Bajo Mateos, Jefe de la Sec-
ción de Plagas y F^ itopatología de
1.1 Direc,ción General de Agricul-
tura, v don Miguel Benlloch, Pi-
rector de la Estación de I'itopa-
tología Agrícola de Madrid y I?ro-
fesor de la Escuela Especial de
Ingenieros Agrónomos, qne Ile-
vaban la representación del 1^1^i-
nisterio de. Agricnltiu^a.

Reunión para la lucha
en común contra el es-
carabajo de la patata,

en el País Vasco

Ba^jo la presidencia del ilustrí-
simo señor don José María ]^íaz
de Mendivil, Inspector del Cucr-
po de Ingenieros _Agrónrnnrn t^n
el País Vasco, v con asistencia
de^ los Ingenieros Jefes de ]a,s J^+-
faturas Agronómicas de Alava,
Nava,rra y Vizcaya y de l05 Ser-
vicios de Agricultura v Ga^nade-
ría de Alava, Guipúzcoa y Nava^-
rra y representantes de las Cajati
de Ahorro Vizcaína v Ymvincial
de Alava, se ha celebrado lma
reunión para tratar de la lucha
en común en la próxima carr^ipa-
ña contra la «doriphoran o e^sca-
raba^jo de la l^latata, ^;otno se b,i
realizado en la pasada, con tanto
éxito y a^rado cle los labradore.s.

Entre otros, se tomó el acuer-
do de abrir un concurso para la
aduisición de 100-150 Tm. de ar-
seniato de plomo, aparte de otros
insecticidas ,y aparatos pulveriza-
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dores, el cual termina el 15 del
próximo mes de diciembre, bajo
las condiciones que obran en po-
der del Ingentero Director de

Agricultura y Ganadería de la
Diputación Foral de Alava y Ser-
vicio Agrícola de la Caja Provin-
cial de Ahorms de Alava.

que de patata en la zona tardía
con buenos rendimientos. Sé ul-
tima en Almería la recolección en
las zonas frías, seleccionándose
una parte para semilla. En Mála-
ga se saca la acvictorina» con ren-
dimiento aceptable. "

Respecto a la remolaclia, cabe
señalar la prepa•ración de los sue-
los en Almería, . esperándose un
aurnento de superficie en la cam-
paña^ próxima. También en Má-
laga se dan labores preparatorias
cor. buena sazón del terreno. Ha
sidc necesario regar de nuevo la
caña ante la falta de lluvia ; espe-
rándose, no obstante, un rendi-
rniento normal.

Sitvación de campos y cosecñas

Andalucía occidental

Terminaron en Huelva las la-
^ bores de siembra de cereales y le-
^;uminosae. Por n^iedo al njopon,
la superficie dedicada a las habas
ha disminuído considerablemen-
te. Las plantas nacen con irregu-
laridad por falta de humedad en
las tierras. hatá a punto de con-
cluir la siembra del trigo en Cá-
diz, a favor de las lluvias, muy
oportunas, que han dejado el sue-
lo en buenas condiciones. Existe
carencia de abonos. También en
Córdoba concluve la sementera
con buen tempero.

Se ha empezado a podar el vi-
ñedo en Cádiz y Huelva, dándo-
se ta,mbién aquí labores de culti-
vador. Cavas v rejas en Córdoba,
pudiendo conaiderar concluída la
poda.

Terminose de recoger en Huel-
va la aceituna de verdeo ; se si-
pue con la de alrnazara, con rendi-
miento bajo. Prosigue con activi-
dad en Cádiz la recogida v mo-
lienda de aceituna, confirmándose
anteriores pronósticos. En Córdo-
ba la impresión de la cosecha es
mala, estando el fruto bastando
mosqitiea-rlo.

Terminó en Huelva la recogida
de hi^os ; continúan ' cogiéndose
castañas `^ se ernpezó ya con las
na^ranjas, que ofrecen menor pro-
ducción que en la pasada campa-
ña. En Sevilla también es media-
na la cosecha de esta t4ltima
fruta.

Con cosecha reducida, conclu-
vó en Huelva la extracción de la
patata de. otoño.

Andalucía oriental

Contintía en Málaga la siembra
de cebada, avena, habas y veza
con buen tiempo y muy buena
sazón. Las siembras tempranas
han nacrdo bien v se procede a la
resiembra en las partes atacadas
por los gusanos grises. Aprove-
chando el tempero, prosigue la

siembra de trigo en toda la pro-
vincia de Almería y se efectúan
labores preparatorias en las zonas
altas para la cebada y la avena.
Todo lo nacido ofrece un buen as-
pecto, salvo en las inmediaciones
de la capital por un fuerte ataque
de^ noctuidos, qne está^n siendo in-
tensamente batidos. En Granada
terminó totalmente la siembra de
legumbres, incluso las habas, así
como de avena. Cebada vi cente-
no sólo están aún sin acabar de
sembrar en las zonas más frías.
El trigo continúa sembrándose en
medianas condiciones de tempe-
r•o. En Jaén proseguían la siem-
bra de cereales y las labores de
alzar.

Continúa la recolección de la
uva de embarque en Almería, que
se viene efectuando con cierta
lentitud ; sigue creyéndose que la
cosecha será• mediana v en los pa-
rrales, en donde ha terminado la
recolección, se dan los riegos de
invierno v las labores de meteo-
rización.

Aunque favorecida por las opor-
tunas lluvias de fin de octubre, la
cosecha de ac,eituna due se está
cogiendo en Málaga sigue pare-
ciendo mediana. En la zona más
templada de Almería, empezó la
recolección de este fruto, esperán-
dose mejor cosecha que en el año
anterior. En Cxranada se limitan a
preparar los suelos, manteniéndo-
se el pronóstico de cosecha regu-
la.r. l^;n Jaén, lahores de terciar y
abrir los pies y también arreglo
del suelo, esperándose una pro-
ducción bastante por debajo de la
norma,l. Poda de algarrobos y al-
mendros en Málaga, así como re-
colección de limones y de las na-
ranjas «C^rano de oro» y nChinan ,
esperándose buenos rendimientos.
En Almería se registran labores
ligeras, así como cavas de ruedos
v cornijales ; en las zonas templa-
das se inicia la recolección de
agrios.

Concluye en (`^ranada el arran-

Castilla la Vieja

Va adelantada, cuando estas
notas se redactan, en Burgos la
siembra de la cebada. Para con-
cluir la del trigo, que en algunos
sitios adolece del defe.cto de en-
contrar mu,y seca la tierra. Sin
embargo, las primeras siembras .
han nacido bien. Por el contrario,
las de veros y centeno arrojaron
tan sólo por •lo regular. En Se-
govia, a favor del adelanto con
que se hizo la se_mentera, se han
permitido el lujo de dar la bina de
San Andrés, bastante. antes del
30 de noviembre, a los trigos, a
las cebadas y a las algarrobas,
más tempranos.

En esta provincia el trigo, el
centeno y la algarroba quedaron
sembrados en octubre, y la ceba-
da en los primeros días de no-
viembre. La nascencia ha sido
buena en general y los se^mbrados
presentan un gran aspecto. Los
yeros van más retrasados ,y toda-
vía se estaban sembrando hace
pocos días. Con buen tempero se
da la labor de alzar a los futuros
garbanzales. En Soria también
fué buena la nascencia, estando
concluída tanto la siembra de tri-
go y cebada como la de veros v
algarrobas. En Avila se alzan los
terrenos, que se sembrarán pos-
teriormente de avena y garban-
zos. Los trigos han sido arrejaca-
dos con terreno más bien seco ;
todo el campo tiene buena vista.

Nluy adelantada la siembra de
trigo en Valladolid, habiéndose
hecho gran consumo de trigos ca-
talanes tardíos para semilla. Con-
cluyó la siembra de legumbres y
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va avanzada la de cebada. La
nascencia es con apuros, por lo
seco que estrí el suelo. Se prepa-
ran las tierras para las siembras
primaverales, que serán algo re-
ducidas por falta de abonos. En
Palencia, por la persistente se-
quía, la sementera se hizo me-
dianamente y el nacimiento deja
mucho que desear.

Comienza la poda del viñedo en
Avila y en Valladolid, descalz^ín-
dose aquí las cepas.

Terminó el arranque de patata
en Burgos, realizado en buenas
condiciones. También concluyó
en Segovia ,y Avila, con decepción
por parte de los patateros, pues
los tubérculos salieron muy chi-
cos, a pesar de la espléndida ve-
getación de la planta. En Soria
esta cosecha resultó mediana.

Se está en pleno arranque de
remolacha en Burgos, Palencia ^-
Segovia, con buen resultado.
1gua1 que para la patata, también
será, mediana la produccidn de
Soria. En Valladolid la cosecha
remolachera resulta aceptable y
los cultivadores parecen estar sa-
tisfechos de los precios, siendo
probable que, si se mantienen, la
próxima campaña será muy im-
portante en esta provincia.

Castilla la Nueva

Aunque perjudicadas por la se-
quía cr.ónica, las siembras de Ciu-
dad Real ofrecen aspecto satisfac-
torio, pudiendo darse por concluí-
da la de trigo. I^os otros cereales
]levan más retraso. De legumbres,
sólo est,ín sembradas habas y len-
tejas. En Toledo no han faltado,
en el último mes, las lluvias de
cuando en cuando, lo cual, unido
a la benigna temperatura, deter-
mina que el campo esté por ahora
francamente bueno. Presentan en
Madrid un desa^rrollo normal la^s
primeras siembras ; están comple-
tamente concluídas las de centeno,
algarrobas y habas ; de trigo vi ce-
bada, faltan pequeñas extensrones
en al;,lnnos términos municinales.

Sie,nien en Cuenca las labores
preparatorias para las aiembras
de primavera ; las más tempranas
de otoño tuvieron un nacimiento
lento y desigual. Tropiezan los la-
hradores de Guadalajara con gran-
des dificultades para labrar, pro-
vinentes de escasez de vnntas v de

falta de piensos ; aun así, se es-
tán preparando las tierras para las
siembras tardías de cebada v ave-
na y se han sembrado el tri►o y la
cebada temprana en inmejorables
condiciones.

Comenzó en Ciudad-Real y Ma-
drid la poda de la vid y se procede
a arrancar cepas viejas y enfermas
^- a dar labores de cava. En Cuen-
ca preparan el terreno para nue-
cas plantaciones, sin temor a las
futuras crisis, por lo visto.

Terminó el desvaretado del oli-
vo en Ciudad-Re.al y la cosecha es
francamente mala. Se hacen los
suelos en Toledo para la recolec-
ción en aquellos terrenos en los
cuales no se usan mantas para re-
coger el fruto, que será escaso en
Mora, Navahermosa y Toledo (ca-
pital) y algo más abundante en el
resto de la provincia.

En Madrid, aunque el otoño ha
sido bueno y por tanto más bien
ha beneficiado al olivo, la cose-
cha será mediana. Se dan labo-
res de arados y cavas y se está co-
giendo la aceituna, que se consu-
me como tal fruto. De Cuenca y
Guadalajara, también se reciben
malas impresiones.

Cor.tinúa en Cuenca la recolec-
ción de la fruta del tiempo co,^
rendimientos bajos. En DZadrid
terminó de recogerse la citada fru-
ta de invierno ; diversas orugas y
pulgones mermaron el producto
de las ricas vegas de Aranjuez y el
Jarama. Se dan algunas labores
de arado. Se arranca en Toledo
]a patata tardía en buenas condi-
ciones. La cosecha es regular. En
Niadrid dicha clase de patata est,í
respondiendo muy bien en las
parcelas que llevaron simiente se-
leccionada. En Cuenca la produc-
ción que arrojan los patatares es
poco halag•eña y se están prepa-
rando las tierras para la próxima
plantación. En Guadalajara la co-
secha de patata tardía es muy des-
igual, acusándose diferencias por
la simiente y por las tormentas de
septiembre, que causaron daños,
más apreciables en el momento de
sacar los tubérculos, que es, co-
mo si dijé,ramos, la hora de la
verdad.

Muy desigual cosecha de remo-
lacha en Toledo. Buena en Ma-
drid y Cuenca, activ^4ndose Pl
arranque.

Aragón

En Teruel está terminada la
siembra del trigo y no hay que
decir la del centeno, y va ‚nuy
adelantada la de la cebada. To-
das las siembras ternpranas prf^-
sentan buen aspecto. En 'Larago-
za resultaron cortas las cosechas
de rnaíz tardía y la de judías, por
falta de riego.. Ha terminado la
siembra de cereales de otoño, a
excepción de los que van tras las
parcelas de remolacha. En Hues-
ca la siembra del trigo, que había
quedado casi paralizada a fines dP
octuhre, se reanudó con gr,,n in-
tensidad en la primera quincena
de noviembre, gracias a las lluvias
sobrevenidas por entonces. Va
adelantada la srembra de los res-
tantes cereales y las legumbres de
otoño. Las tierras ligeras han
ofrecido suficiente sazón , pero no
así las fuertes.

Se preparan los suelos para la
recogida de aceituna en Teruel, en
donde se espera buena cosecha.
También en Huesca hav fruto
abundante y buen estado sanita-
rio. En Zaragoza ha empezado la
recolección ; afortunadamente, en
las zonas de más importancia oleí-
cola-Caspe y Tarazona-los oli-
vos traen bastante cosecha. En los
dem^ís, no pasará de mediana.

Terminó el arranque de patata,
con cosecha corta, en Teruel. En
7aragoza, también ha conclaído,
con resultado flojo, salvo en la zo-
na de Daroca v r{o Jiloca. En
Huesca hubo buena cosecha de
este tubérculo en cantidad v cali-
dad, gracias a la buena calidad de
la simiente y a la intensa cam-
paña contra el escarabajo.

En las tres provincia^s ha con-
chz{do el arranque. Los rc^ndi-
mientos son irregulares en Te-
ruel e inferiores a lo normal, de-
biéndose a la escasez de agua y de
fertilizantes. En Zaragoza se con-
ceptría a la cosecha simplemente
de regular.

Rioja y Navarra

C!ontintSa en Rioja la siembra
de trigo, cebada, avena, yeros, al-
mortas, vezas v guisantes, en re-
^ulares condiciones, pues se ad-
vierte falta de humedad en la tie-
rra concluvó totalmente la siem-
hra de centeno. En Navarra ha
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terminado la siembra en toda la
provincia, excepto en una peque-
ña parte de la Montaña, por exce-
so de humedad. En cambio, en la
Ribera las siembras tempranas
han nacido con dificultad por falta
de tempero. Dió comienzo en la
Rioja la poda de la vid, y se efec-
ttía la recogida de peras y manza-
nas de invierno.

Terminó el arranque de patata,
en buenas condiciones, excepto
en algunos pueblos de la montaña
de Navarra, en los cuales el eace-
so de humedad dificultó la la.bor.
Buena cosecha en esta provincia.
Principió a sacarse remolacha, en
buenas condiciones, en Rioja, y
con buen rendimiento en Nava-
rra.

Provincias Vascongadas

En contraste con el resto de Es-
paña, en estas provincias ha llo-
vido ^a manta» durante una lar-
ga temporada, lo cual no ha de-
jado de causar perjuicios conside-
rables. Así en C'̂ uipúzcoa se retra-
só mucho la recolección dél maíz,
dándose el caso de que llegase a
germinar de nuevo la planta en-
camada y a una maduración irre-
gular de dicho cereal, quedando
un tercio de las mazorcas sin cu-
brir de grano. La siembra de la
alholva se ha visto muv dificulta-
da. En Vizcaya pudo, ^al fin , ter-
minar la recolección de maíz y de
alubias ; las lluvias mermaron
mucho la cosecha, que no pasó fi-
nalrnente de regular. También es-
torbaron la vendimia, deterioran-
do el fruto. En Alava, al despejar
el tiempo, la sementera se efectuó
en buenas condiciones. Lo tem-
prano ha nacido muv bien.

En Vizcaya ha sido muy buena
la producción de manzana para
sidra. En Guipúzcoa, por falta de
precio de la manzana, se ha dado
parte al ganado y parte no se ha
r•ecogido. Terminaron de cogerse
aquí la castaña y el níspero.

Continúa en Alava el arranque
de la patata tardía, que al princi-
pio se vió entorpecido por las llu-
vias constantes. Sigue seleccio-
nándose y envasándose la patata
de siembra, con rendimientos re-
gulares e inferiores- a la anterior
cosecha.

Respecto a remolacha, diremos
que, terminadas las lluvias, se

efectuó con intensidad el arranque
de la susodicha raíz y las entre-
gas a las fábricas. La cosecha,
aunque corta, ha dado un rendi-
rniento superior a la de la cosecha
pasada. En Guipúzcoa el rendi-
miento de esta raíz ha sido muy
variable, según la calidad de la se-
milla empleada.

Asturias y Santander

(_",oncluída la siembra del cen-
teno en Asturias, se empezó la del
trigo con buen tempero. En San-
tander, las siembras de legumbres
vi cereales de otoño están bastante
adelantadas, salvo en las zonas de
Liébana y Reinosa, por el largo
temporal que hubo de lluvias.

En Astm•ias empezó la poda del
viñedo.

Galicia

Continúa la siembra de trigo y
centeno en Coruria con buen tem-
pero. En Lugo se siembra trigo,
también en buenas condiciones.
I,os sembrados de centeno, aver^a
^ cehada de esta provincia tienen
buen aspecto. En Orense terminó
la siembra del centeno y los cam-
pos tienen buena vista. En Pon-
tevedra finiquitose la recolección
del maíz con buenos rendimientos,
y se preparan ]as siembras de oto-
ño, ya comenzadas.

En esta provincia se recogen
naranjas y limones, cuya cosecha
es buena. En Coruña se cosechan
los friztos propios de la estación.

En Orense se comienza a podar
cepas y se abren los hoyos en los
cuales se deposita después estiér-
col. Buena cose^cha de patata en
Lugo ; se está terminando el
arranque de la misma.

Región Leonesa

En León se acabó de sembrar,
pero la planta no asoma por falta
de humedad en el suelo. Tampoco
en Zamora tienen prisa las plantas
por aparecer ; las siembras de tri-
go, cebada y centeno se realiza-
ron en malas condiciones, por fal-
ta de tempero. En Salamanca se
han arica.do trigos y cebadas. En
la zona del Bierzo, se podan las
cepas con gran actividad. Dió co-
mienzo en Salamanca la recolec-
ción de aceituna ; la cosecha ,es

mala en la sierra y regular en la
ribera.

Se recogen en León las manza-
nas y peras tardías ; la producción
es aceptable. La de castaña, regu-
lar, variable según las zonas.

'I'erminó en 'Lamora y Salaman-
ca el arranque de la patata tardía,
con resultado satisfactorio en la
primera ; regular en el regadío y
escasa en el secano de la segunda.

En plena recolección de remo-
lacha se está en las vegas de León,
con resultados normales de calidad
,y cantidad. Concluyó la operación
en 7.amora, con buenos rendi-
mientos también.

Extire.madura

En algunos trigos de Cá.ceres
se comenzd a aricar ; las siembras
han nacido bien, aunque algo cla-
ras. Se dice que una quinta parte
de la zona de trigo se ha queda-
do sin abonar y casi la mitad de
otros cereales y legumbres.

En Badajoz puede darse por
concluída la siembra ; la nascen-
cia ha sido deficiente en casi toda
la provincia. Comienzan las labo-
res en las tierras que van a ser
senrbradas en primavera. El viñe-
do recibe las primeras labores, al
par que se podan las cepas.

Está a punto de comenzar la re-
colección de aceituna que compo-
ne una cosecha muy corta, pero
sana. En Cáceres se efectúa la la-
bor de placeo, es decir, de prepa-
rar el suelo para la recolección,
que va a comenzar. Iiasta ahora
se cogió nada más que el fruto
caído.

Excepto la naranja (que tiene
escasa importancia) , puede darse
por terminada la recolección de
fruta en Cáceres. Allí ha concluí-
do el arranque de patata con re-
sultado malo.

Levante

Toda.s las provincias de esta re-
gión se resienten de una gran se-
quía. En Albacete la siembra del
trigo esta terminada ; la de los
restantes cereales y legumbres,
aún no, por llevarse con retraso
respecto a lo normal.

La siembras tempranas presen-
tan buen aspecto, y muy desigual,
en cambio, las tardías, por falta de
humedad y por los bruscos cam-
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bios de temperatura. Hubo gran
escasez de fertilizantes. Se apro-
vecha el tiempo no utilizado en
sembrar para alzar los barbechos.
'1'ertninó la recolección del maíz,
judias y arroz, comprobándose
lauenas cosechas. .

h^n Murcia no pudo acabarse en
forma 1a sementera, por falta de
tempero. Las siembras tempra-
nas se resienten de sequía. La al-
zadura de los barbechos se ve di-
ficultada con este motivo.

En Alicante no se ha podido
sembrar casi nada en noviembre
por la falta de sazón en las tie-
rras. Unicamente se sembró en
los regadío con poca intensidad
por el agotamiento de los ma-
nantiales v fuentes. Las cebadas
sembi•adas en septiembre se van
sosteniendo bien, y no hay que
decir que los trigos de regadío na-
cen perfectamente.

Terminó la trilla del arroz en el
coto arrocero de Pego, así como
en el de Dolores y Sarr Fulgen-
cio. Se procede al desgranado del
niaíz, que da un rendimiento nor-
mal en regadío y deficiente en se-
('an0.

Continuó en tialencia la siem-

bra de cereales en noviembre,
aunque muy restringida por la
falta de tempero, la escasez de
abono y las restricciones del flúi-
do necesario para la elevación de
aguas. Se ha iniciado la recolec-
ción de habas, judías tiernas y
guisantes, dando todos estos cul-
tivos rendimientos aceptables. En
Castellón comenzó la inundación
de la zona arrocera para empezar
las labores preparatorias. Conti-
núa la siembra de cereales, con
bastante tempero.

Sigue cogiéndose en Murcia la
uva Ohanes, con rendimientos
buenos y semejantes a los del año
anterior. También en el litoral de
Alicante sigue recolectándose uva,
esperándose que las cifras finales
superen a la media normal.

Se está recogiendo aceituna en
albacete, con resultados malos,
y en 1VIurcia se preparaban los
suelos para la recoleccidn ; la co-
secha, aunque superior a]a del
año pasado, no es buena. En Va-
lencia comenzó también la reco-
lección, pero por no haber sufi-
cientes molinos abiertos habrá que
entrojar con el perjuicio consi-
l;uiente. Continúa la recoleccidn

en Castellón en medianas condi-
ciones, pero con cosecha buena en
general.

Prosigue en Albacete la re,co-
lección de patata tardía, con ren-
dimientos deficientes por la poca
adaptación de la simiente ernplea-
da. Corno el tiempo en Murcia h;r
favorecido a los patatares, se es-
pera que la patata de segunda co-
secha dé más rendimiento clue el
presentido y más, desde luego,
que el año anterior. Tenninó eii
^'alencia la recolección de la Se-
gunda época en la zona alta v
continúa en la vega de la capital,
en donde la producción es satis-
factoria.

I;n las plantaciones de frutale^
de secano de Murcia se da la pri-
mera reja en los sitios en clne es
factible. En los naranjos ,y linio-
neros se está teminando la l.lltlma
majenca. La cosecha de limones
es próxirnamente igual a la clel
año pasado, y la de naranja, me-
jor.

En Alicante ha terminado la
recolección de naranjas y peras de
invierno v ha empezado la de los
dátiles. Sigue la recolección de
naranjas Navel v n^iandarinas, con
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fruto sano, pero aún ácido. Se dan
a los frutales las binas y riegos

. propios de la estación.
Continúan en Valencia las la-

bores ^uperficiales al arbolado fru-
tal y los riegos que permite la es-
casez de agua. Ha comenzado la
recolección de variedades tempra-
nas ; el fruto está^ sano, pero los

rendimientos son inferiores a una
cosecha normal.

En Castellón se recolectan las
frutas tardías con buen rendi-
rniento. En algunas zonas se rie-
gan los agrios y se cogen las varie-
dades tempranas, pero también
aquí la cosecha será inferior a la
del año pasado.

Tajo, poco concurrido, salvo para
el vacuno, con precios sostenidos.
En las plazas toledanas, tenden-
cia normal y cotizaciones sin va-
riación. Regular situación de pas-
tos v buen estado sanitario del
ganado.

Situación de la ganadería
And alucía

l+:n Ahnería subsiste el buen
c^stado de los pastizales. El esta-
do sanitario del ganado es acep-
table. Mercados normalmente
corlcurridos, excepto para ]as re-
ses lanares, qus escasearon. Pre-
cios en alza en cuanto al porcino
v sostenidos para las restantes es-
pecies. En Cádiz-donde las ]lu-
vias y la suave temperatura me-
joraron la ve^;etación-estuvieron
las plazas poco concurridas, con-
fir•rnándose la baja iniciada el pa-
sado mes. El censo mantiene la
situación que indicamos en nues-
tra ríltima información. En Cór-
doba, provincia en la que no se
han celebrado ferias durante el
mes, mejoraron algo los pastos
con las últimas ]luvias. Censo en
alza para lanar, cabrío y porcino.
Ilegular estado sanitario. En Gra-
nada, mercados poco concurridos
y precios en alza, con bastante
demanda en toda clase de gana-
dos. Empeoró la situación de los
pastos, pues ya hacen falta más
]luvias. Estos también se presen-
tan muv mermados por la sequía
en la provincia de Huelva, por lo
cual también se confirma la me-
nor montanera respecto al año
anterior. Mercados poco concu-
rridos v cotizaciones sostenidas.
En Jaén, nada nuevo a señalar,
salvo la ligera mejoría del estado
sanitario del gaalado. En Málaga
no se han celebr°ado ferias ni mer-
cados; censo sostenido y regular
situación de los pastos. Tampoco
en Sevilla hubo ferias durante el
mes. Censo en alza, dehido a las
crías, en las especies lanar, ca-
hría y porcina.

Castilla

En Avila, el ^anado de abasto
gordo, así como las terneras, está

rnuy solicitado. Terminó la sali-
da de los ganados trahurnantes
para sus respectivos sitios de ori-
gen. La otoñada se encuentra es-
tacionada a causa de las heladas.
'Cendencia normal del mercado y
precios sostenidos. En Soria tu-
vieron lugar las ferias de Alma-
zán y San Esteban de Gormaz,
bastante concurridas, sobre todo
en porcino de recría ; cotizacio-
nes en alza ; censo sostenido, sal-
vo en lanar, que ha descendido
por sacrificio de reses. Escasez
de pastos por la sequía. En Va-
]ladolid continuó el mercado ]a-
nar. de Medina del Campo, regu-
larmente concurrido. En las fe-
rias de esta población, Alaejos y
Tordesillas, los precios en vacuno
,y lanax acusan firmeza. En las
de Nava del Rey, Olmedo y Fe-
riafiel se obse.rvó tendencia al al-
za en las reses porcinas y caba-
Ilares. Censo sostenido ,y buen es-
tado de la ganadería.

En Ciudad Real, el censo de
vacrmo v cabrío descendió algo
a causa del sacrificio, que aumen-
tó bastante durante el mes. En
cambio, se incrementó el nríme-
ro de cabezas de lanar y porcino,
por la paridera. Siguen muy me-
dianos ]os pastos. En Cuenca no
se celebraron ferias ni mercados.
Continúa el déficit de ganado de
labor, manteniéndose altas las co-
tizaciones. La suave temperatura
y alguna lluvia mejoraron ligera-
mente los pastizales. Estacíona-
do el censo de vacuno, en baja
los de lanar v cabrio v con au-
mento el de cerda, por aumento
de crías e importación. En Gua-
dalajara, la paridera fué buena,
mejoraron los pastos y los precios
permanecen sin variación, aun-
que con tendencia al alza. En la
provincia de Madrid tuvo lugar
el mercado de Villamanrique de

Levanfe

En Murcia, el estado de los
pastos es el normal en esta épo-
ca. En cambio, en Albacete es-
tán sufriendo los efectos de la se-
quía y las heladas, a excepción
de la zona de La Roda.

I+^n Alicante, mercados r^or^nal-
mente concurridos, con precios en
alza para el vacuno v sostenidos
para las demás especies. En Cas-
tellón-donde siguen los pastos
en buenas condiciones, si bien la
sequía comienza a dejar sentir
sus efectos-tuvo lugar la feria
de .La Jana, con mediana concu-
rrencia de caballar, mular y as-
nal, únicas especies que se pre-
sentaron. Precios en baja. El
mercadó semanal de Segorbe tu-
vo gran oferta de lechones ,y pre-
cios más elevados que los del pa-
sado mes de septiembre. En Va-
lencia, poca concurrencia a fe-
rias ,y mercados. Alza en las co-
tizaciones, principalmente en el
ganado de abasto. Marcha de la
paridera, regular. Piensos esca-
sos y se confirma la mejoría de
los pastos.

Cataluña y Baleares

En Barcelona, continría bien
abastecido el mercado de carnes
de toda clase de especies. Plazas
concurridas y precios en alza.
Censo pecuario sin variación, sal-
vo para el porcino, que está en
baja. Paridera buena y buen es-
tado de los pastos. Los mercados
de la provincia de Tarragona es-
tuvieron poco concurridos, con
precios en alza, como ,ya anota-
mos en nuestra anterior informa-
ción. En Lérida-donde se apro-
vecha a pico por los animales los
prados de la montaña ,y el retoño
de los alfalfares- presentan los
rnercados normal concurrencia,
con precios en alza en las plazas
de la capital Borjas Blancas y
Seo de Urgel ; censo sostenido y
buen estado sanitario. En Gero-
na subsiste la tendencia alcista
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en el ganado caballar y mular de
destete, por continuar la extraor-
dinaria demanda para la recría.

En Baleares, mercados poco
concurridos, con precios sosteni-
dos. Paridera buena, así como el
estado sanitario de toda clase de
animales.

Aragón, Rioja y Navarra

En Huesca puede darse por
terminado el paso hacia los inver-
naderos de los rebaños que pasto-
reaban en los puertos y zonas al-
tas de la provincia. En Teruel se
c^lebraron las ferias de Montal-
bán y Aguaviva, con escasa con-
currencia. En Zaragoza, en cu-
yos secanos poseen muy pocos
pastos, no se ha celebrado duran-
te el mes ninguna feria de gana-
do. Tendencia al alza para reses
y productos. G r a n escasez de
pie.nsos.

En I^ogroño estuvo muy ani-
mada la feria de g^anado equino
de Calahorra. Precios en alza.
Regular estado de los pastos. Dis-
minuyó algo el censo ganadero.
En Navarra fué buena la concu-
rrencia a ferias y mercados. Pre-
cios sostenidos y con ligera ten-
dencia alcista, tanto en vacuno
como en porcino. Regular estado
sanitario, pues hay algunos focos
de enfermedades contagiosas.

tos. En Guipúzcoa, muy mejo-
rados los pastos con las lluvias,
que dificultan la siembra de al-
gunas forrajeras, como la alhol-
va. Ferias normalmente concu-
rridas de ganado vacuno y porci-
no. Poca variación en los precios
respecto al mes anterior. Censo
sin oscilaciones. Plazas alavesas,
desanimadas, con precios en alza.

Extremadura y León

En Badajoz continúa el apro-
vechamiento de la montanera,

que, como ya dijimos, es buena.
Los pastos, en cambio, dejan mu-
cho que desear, con la sola ex-
cepción de la parte de la capital.
R.especto a la situación de los
mercados de esta provincia, no
nos han llegado aún noticias al
cerrar este número. En Cáceres
tuvieron lugar los mercados de
Cáceres, Trujillo, Coria y Mon-
tánchez, con muy poca concu-
rrencia y precios sostenidos. Cen-
so sostenido, salvo en lanar y ca-
brío, en_ alza por las crías, y en el
porcino, en baja, por sacrificio.

Norte y Noroeste

En Coruña, mercados p o c o
concurridos, con precios en alza.
Censos sostenidos, salvo en lanar,
cabrío ,y porcino, de cuyas espe-
cies se ha sacrificado bastante nú-
mea•o. En las praderas se están
realizando las obras de construc-
ción de caceras y desagiies. En
Yontevedra, nada nuevo a seña-
lar. Precios sostenidos y merca-
dos concurridos en Lugo, siendo
esta concurrencia aún mayor en
Orense, donde las cotizaciones
han experimentado varia•ión.

En Asturias sigue muy buena
otoñada. Tendencia normal del
mercado, con precios en alza y
censo sostenido. En Santander,
el exceso de lluvias ha dificultado
el aprovechamiento de las pra-
derías.

En Vizcaya, plazas poco con-
curridas y precios sin variación.
Regular estado sanitario y de pas-

Distinciones

Consejo Superior Geográfico

Por Ordenes de la Presidencia
del Gobierno fecha 25 de noviem-
bre han sido designados Vocales
del Consejo Superior Geográfico
los Ingenieros Agrónomos Exce-
lentísimo señor don Pedro E.

Gordón y de Arístegui e Ilustri-
simo señor don Gabriel García
Badell, como representantes del
Ministerio de Agricultura y del
Ministerio de Hacienda, respec-
tivamente.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Nuevos Ingenieros agrónomos. - Han
terminado la carrera de Ingenieros agró-
nomos los señores iguientes :

Don Adolfo Gallo Aguilera, don Fran-
cisco J. Alonso Sánchez, don Salvador
Barnuevo y Marín Barnuevo, don José
Batuecas Blanco, don Ricardo Bellas y
Rivera, don Enrique del Campo Sán-
chez, don José María Caridad e Igelmo,
don Luis Castillo Vivancos, don Federi-
co Collado Bercero, don Juan Manuel de
la Cruz Martín, don Federico Escobar
Márquez, don José Luis García García,
don Rafael García y Núñez de Arce, don
Ricardo de Goicoechea y Arráiz, don
Pedro González-Quevedo y Monfort, don
Carlos de Haro y Moreno, don Lean-
dro de Haro y Moreno, don Luis Hidal-
go y Fernández, don Francisco Juárez
Montegrifo, don José Luis Luqué Alva-
rez, don Gregorio Menéndez Martínez,
don Luis Miralles Galiana, don Eduar-
do Miranda González, don Manuel Na-
ranjo Gutiérrez, don Luis de Nicolás
Andrés, don José Ortega y Spottorno,
don Fausto Pastor Candela, don Luis
Patac de las Traviesas, don Manuel Ra-
mos Amieva, don José Real Crespo, don
Antonio Reus y Cid, don Antonio Ri-
sueño y Sánchez, don Claudio Rodrí-
guez•Porrero y de Chávarri, don Julio
Saroy Díaz-Ordóñez, don Juan Antonio
Serrano Coca, don Jenaro Solís García,
don José María de Soroa y Plana, don
Enrique Tomás Salmerón y don Maria-
no Valderrama Blat.

Destinos.-Don Carlos Casado de la

Fuente, de agregado a la Jefatura Agro-
nómica de Cáceres; don Baldomero Gas-
par Rodrigo, de agregado a la Jefatu-
ra Agronómica de Cuenca; don Ernesto
Montiel del Cerro, de agregado a la Esta-
ción de Viticultura y Enología de Reus,
y don Alejandro Acerete Lavilla, al
Servicio del Catrasto.

Supernumerarios. - En activo : Don
Fernando Pastor Cosculluela y don José
Abeijón Veloso.

Reingresos.-Don José Cortacáns del
Sarto y don Bernardo Mesanza y Ruiz
de Salas.

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos.-A superior, don Francisco
Tamés Fernández; a mayor de primera,
don Felipe Ramón Vela Ramos; a ma-
yor de segunda, don Luis Calahorra Fer-
nández y don Adrián Romero Cruz; a
Mayor de tercera, don Miguel Devesa
Devesa y don Máximo Gómez Rico y
Martín de Almagro; a principal de
primera, don Aniceto Martínez Pardo,
don Manuel Casado Gorjón y don Dioni-
sio M. Presencio Matachana; a prin-
cipal^de segunda, don Rafael Calvo Pé-
cipal de seguuda, don Rafael Calvo Ro-
dero, don Eegismundo Bobis Sanjurjo
y Juan Antonio Ciller Sánchez.

Supernumerario.-Don José Borrache-
ro Casas.

Reingresos.--Don José María Negue•
ruela Zabaleta y don Juan Pitarch Blasco•

Jubilaciones. - Don Enrique Ayllón
Camacho.
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JORNALES DE LA RECOLEC-

CION DE LA ACEITUNA

En el Boletín O^icial del Estado del
día 4 de diciembre de 1944 se publica

una Orden del Ministerio de Trabajo
que dice así :

«Por Ordenes de 18 de diciembre de
1941, 23 de noviembre de 1942 y 18 de

diciembre de 1943 se han venido regu-

lando los trabajos de recoleceión de la
aceituna, prorrogándose, en definitiva,
por todas ellas, las prescripeiones de la

Orden de 14 de octubre de 1940.

Ahora bien, publicada por este Minis-
terio la Orden de 20 de octubre de 1944

estableciendo, con carácter extraordina-
rio y transitorio, un plus de carestía de

vida sobre los jornales vigentes en las

distintas faenas agrícolas, procede en jus-
ticia que tal mejora, que directamente
afecta a los trabajadores empleados a

jornal en las operaciones de recolección
de la aceituna, alcance también a aque-
Ilos otros que concierten sn trabajo a

destajo sobre tipos expresamente deter-

minados en la referida Orden de 14 de
octubre de 1940.

En su virtud,

Este Ministerio ha tenido a bien dis-

poner que se entienda subsistente en la
presente ca^npaña de recolección de la

aceituna la Orden de 14 de octubre de

1940, incrementándose, con carácter ex-
traordinario, en un 20 por 100 los tipos
de destajo y en la cuantía del plus de
carestía de vida que en cada caso co-
rresponda, de acuerdo con la Orden de
20 de octubre de 1944, los salarios,
cuando dichas operaciones de recolec-

ción se realicen a jornal, teniendo en
cuenta que el incremento sobre los tipos

de destajo no será de aplicación a aque-
llas provincias en que esa Dirección Ge-

neral lo haya establecido, bien por sí
o a propuesta de la Delegación de Tra-
bajo.

Madríd, 30 de noviembre de 1944.-
Girón de Velasco.»

Mataderos industriales y fábricas
de embutidos.

Administración Centra'.l -Relación de

la Dirección General de Canadería fe^

cha 17 de noviembre de 1944,. en la que

se índican los propietarios de matade-

ros industriales y fábricas de embuti-

dos, con expresión de los veterinarios

que prestan sus servi•ios en los mis-

mso y que han sído autortzados por di-

cha Direccfón General durante la tem-

porada de matanza e índustrialízación

1944-1945. («B. O.» del 23 de noviem-

bre de 1944.)

Precio de la harína de pldtano y plát^a-no
deseca,do.

Orden de la Presidencia del Gobier-

no, fecha.f 27 de novíembre de 1944, so-

bre precios de la harína de plátano y

plátano desecado. («B. O.» del 25 de

noviembre de 1944.)

Creación de Deuda Pública con destino
al Instituto Nacional de Colonizacion.

Ley de la Jefatura del Estado, fecha

25 de noviembre de 19•i4, sobre crea-

ción de Deuda Pública con destíno al

Instítuto N a c i o n a 1 ^ie Colonízación.
(«B. O.» del 28 de novíembre de 1944.)

Patrimonio forestal del Estado.

Ley de la Jefatura del Estado, fe-
cha 25 de novíembre •le 1944, por la
que se concede un suple:nento de cré-
dito de 20.000.000 de pesetas al presu-
puesto extraordinario del Ministerio de
Agrlcultura, con destino a cubrir las
atenciones que se deriven de los ser-
vicíos a cargo del Patrímonio Forestal
del Estado. («B. O.» del 2d de noviem-
bra de 1944.)

:lnulación de Ia interienciún de abanos
minerales 1'osfatu.dos y ^^itrugenador,

Administracíón Central.- -Circulttr nú-

mero 498 de la Comisarfa General de

Abastecimientos y Trans^^ortes, fecha

27 de noviembre de 1944, por la que se

anula la número 495, referente a abo-

nos mínerales, fosfatados y nitrogena-

dos. («B. O.» del 30 de noviembre

de 1944.)

EXTRACTO
DEL «BOLETIN OFICIAL^

Industria de la celulosa.

Orden del Mínisterio .ie Agricultura,

fecha 21 de noviembre dE 1944, por la

que se regula la concesión de ocupa-

ción de terrenos en montes públicos de

la provincia de Santander, con destino

a la provisión de eu^.aliptus a la
S. N. I. A, C. E. («B. O.» del 23 de no-

viembre de 1944.)

Regulación de los aceites y grasas indus-

triales,

Orden de la Presídencia del Gobier-

no, fecha 28 de noviembre de 1944, por

la que se regulan los :^ceites y grasas

industriales, ácidos grasos, glicer•ina, ja-

bón común, jabón de tocador y jabo-

nes industriales. («B. O.» deP 1 ^ dí-

ciembre 1944.)

Organización del Servicío Nucional del

Caltívo y Fermentaicíón del T.^bacu.

Orden del Minísterio d2 Agricultura,

fecha 30 de noviembre de 1944, por I^a

que se organiza el Servicio Nacíonal del

Cultivo y Fermentacíón del Tabaco.

(«B. O.» del 7 de diciembre de 1944.)

Kegulacibn econóiuicu del Conse.jo tiu-
perior de Caímaras uucrules ,‚gncolas

de Esp^wla..

Orden del Mínisterio d° Agricultura,

fecha 30 de novíembre de 1944, por la

que se dan normas para la regulacíón
económíca del Consejo 3uperior de Cá-

maras OficíaPes Agrícolas de Espafia.

(«B. O.» del 2 de dicíembre de 1944. )

Ley de I3ases de 5an(dad Nacional.

Ley de la Jefatura del Estadp, fecha
25 de noviembre de 1944, de bases de

Sanidad Nacíonal. («B. O.» del 26 de

novíembre de 1944.)

OF^RT^S ^ DEMAND^S ;
OFERTAS

BEMILLAB CAMBRA. Hortlcultor.

ADartado 179. Zaragoza.

ARBOLES FRIITALES.-Semillas de
hortalízas y forrajeras. - Lorenzo
Saura, Avenida Caudlllo, 81, Lér!da

APICULTURA ARAC30NESA. - Ce-
ras eatampadas por cillndro.-Heroie-
mo, 8, eeQundo, Teléfono 4176. Za-
ragoza.

aVOOLs. Reauelve el Droblema. E^
me^or Droducto para marcar el ga
nado lanar.-Francisco Romeo Olt
va. Don Jaime I, 84. Zaragoza,

ARBORICULTURA, FLORICUL'CU-

RA.-Primer Premío Exposíción ,Tni-

tas de Lérida aflo 1929. - Martano

Torrentó. Avenída Mártires, 4b. Lé

rída.

ALMAZARA, PRENSA HIDRAUL:-

CA, TRITURADOR. - Miguel Pérez

Vercher, 4. Valencia.

ESTIERCOL GANADO LANAR PU-

RO. Pequeños vagones paja cereales

a completa satísfaccíón. Langa. H
Cortés, 13, Zaragoza.

VENDERIA 2 tractores Fordson
20 y 30 HP.-Apartado 2, Lerma
(Burgos).

VENDERIA cerdos raza Tamworth.
Apartado 2. Lerma (Burgos).
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Obtención de esencia
de eucaliptos

Don Antonio González, Santa Cruz de Tene•
rife.

«I.° Estoy interesado en el estudio econó-
mico de la obtención del carbón de leña, y es
mi deseo conocer todo lo relacionado con la ex-
presada industria, en f orma moderna ,y produc-
tiua.

2.° Quiero conocer los más modernos méto-

dos de obtención de carbón de leña, mediante
el empleo de hornos portátiles metálicos, con
recuperación de los productos de desfilación,
mayormente el alquitrán, el alcohol metílico, el
ácido acético y demás deriuados ; así como di-
recciones de fabricantes nacionales de la ma-
quinaria relacionada con las expresadas indus-
trias ; y

3.° Tengo entendido que en la provincia de

Huelva tiene relatiua importancia la destilación
u obtención de la esencia de eucalipto, y tam-
bión deseo conocer el método de elaboración,
así como maquinaria.n

Con relación a las dos primeras consultas, nuestro
consultante puede encontrar la contestación en este
misma revista, AGRICULTURA, núm. 108, abril 1941,
«Carboneo de leña y gasógenos», y núm. 118, febre-
ro 1942, «Hornos para carboneo de leña».

Respecto a la tercera pregunta, podemos informar-
le lo siguiente :

En efecto, en la provincia de Huelva hay bastan-
tes instalaciones industriales para la obtención de
esencia de eucalipto. Nuestro compañero señor Mar-
tín Bolaños, ingeniero del Instituto Forestal de In-
vestigaciones y Experiencias, muy conocedor de esta
industria y de esa provincia, calcula el importe de
las esencias destiladas en Huelva en el pasado año
en tres millones de pesetas, de las cuales un millón
ha ido a parar a mano de obra, y dos millones a pro-
pietarios e industriales.

El mismo ingeniero nos informe que, hace veinte
años, cuando la esencia de eucalipto oscilaba alre-
c^edor de cuatro pesetas el kilo, la destilación del ra-
maje, que quedaba como residuo de las cortas, pro-
porcionaba un ingreso suplementario que permitía pa-
gar totalmente los gastos de corta, troceado y apila-
do de las maderas y leñas obtenidas. Este ingreso

venía a representar el 6 por 100 de los desembolsos
originados por la plantación, sin incluir el valor del
suelo y los cuidados culturales de la masa creada.

Hoy en día, los beneficios han de ser bastante ma-
yores, pues el kilogramo se vende a 25 y 30 pesetas,
habiendo alcanzado valores superiores en algunas par-
tidas ; sin que, por lo demás, dejen de producirse
algunas oscilaciones bruscas en su precio, en rela-
ción de dependencia con los stocks existentes y ex-
portaciones autorizadas.

El ramaje que se emplea para la obtención de esen-
cia puede proceder: Del residuo que dejan las cortas
efectuadas en montes destinados primordialmente a
producir maderas y leñas ; de aprovechamientos en
plantaciones iniciadas para obtener esencias exclusi-
vamente, las que, con arreglo a tal finalidad, han de
constituir masas muy densas, y se han de aprovechar
como monte herbáceo a turno muy corto, no supe-
rior a cinco años ; y, por último, de los desmoches
que, contra toda lógica, tercian y despojan casi ín-
tegramente de su follaje_ a las masas maderables, con-
virtiéndolas en una plantación de postes telegráficos.

La esencia de eucaliptus se obtiene mediante su
arrastre por el vapor de agua, en calderas que cargan
como máximo cien arrobas de follaje. Las preferible-
mente empleadas suelen tener una capacidad de cin-
cuenta arrobas.

Estas calderas funcionan a fuego directo ; llevan a
cierto nivel una rejilla que sostiene la hojarasca de
eucaliptus, que los propios obreros cargan y apiso-
nan hasta tanto que el calor y el vapor les impide
proseguir dicho prensado. Cuando el agua del fondo
de la caldera entra en abullición, su vapor, al atra-
vesar la hojarasca, se carga de esencia para venir a
condensarse en un serpentín, y recogerse en un reci-
piente o vaso florentino, donde, por diferencia de
densidad, la esencia queda decantada o separada
del agua. Este agua, como suele llevar en suspensión
algo de esencia y posee elevado grado de tempera-
tura, se vuelve a las calderas y sirve para posterio-
res destilaciones.
^n el mismo Huelva existen diversos industriales

que construyen estos tipos de calderas, pudiendo así
citar la antigua fundición de Matías López.

Antes de la actual contienda interna ►ional era el
mercado yanqui el que regulaba el precio de este
aceite, con arreglo, principalmente, a su mayor o
menor riqueza en cineol.

El porcentaje de cineol exigido por la farmacopea
yanqui era del 70 por 100, por lo cual aquellas par-
tidas que quedaban por debajo de ese tanto por cien-
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Miles de análisis han demostr.do

qu• el principio fertilizante que

más •scasea en tierras españolas

es •I

como abono de fondo para devolverle lo

fertilidad

FABRICANTES :
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to sufrían la correspondiente reducción de su precio ;
tara que no dejaba de afectar a nuestras esencias de
eucaliptus globulus. En la actualidad, no existiendo
en Europa la competencia de las esencias australia-

^ nas, el mercado consume todas cuantas llegan, aun-
que no alcancen el porcentaje de cineol referido.

También son buscados los aceites de eucaliptus
por su riqueza en felandreno, que se utiliza para el
beneficio o separación por flotación de los sulfuros me-
tálicos ; debiendo aquí advertir que nuestras esencias
de eucaliptus globulus son pobres en este producto.

Otro posible uso del aceite de eucaliptus globulus,
que estimamos poco conocido, es el que don Adonis
de la Riva, dueño del coto Mingarete, en Bonares
(Huelva), ha comunicado al señor Martín Bolaños en
carta que hemos consultado. Consiste en• la propie-
dad que dicho aceite tiene de actuar como disolven-
te, adelgazador y, en cierto modo, secante del alqui-
trán. El simple alquitrán, que, para darlo mal, hay
que calentarlo al baño de maría, se convierte en mag-
nífica pintura agregándole una pequeña cantidad de
esencia de eucaliptus. Esta pintura puede confeccio-
narse en frío, quedando en todo momento en adecua-
das condiciones de fluidez para ser utilizada median-
te brocha fina, con la que se consigue un recubri-
miento adherente, consistente, persistente y tan fir-
me y homogéneo como el que pueda iograrse con
la pintura más fina : el Duco, Dupont, por ejemplo.

La persistencia para conservar los rnetales viene
acreditada por el hecho de que el señor De la Riva
pintó, dándole una sola mano, un recipiente de cha-
pa de hierro empleado para baño refrigerador de un
serpentín ; recipiente que después de estar ocho años
abandonado a la intemperie y llevar cinco años en
servicio, sigue en perfecto estado.

Por último, debemos decir a nuestro consultante
que existen otras especies de eucaliptus que quizá
pueden aclimatarse muy bien en Canarias, y que en-
cierran interés económico por su riqueza en geraniol,
producto muy buscado en perfumería. Entre estas es-
pecies podemos indicar el eucaliptus citriodora, del
que con, éxito se han realizado plantaciones en la fin-
ca Guadacorte, cerca de Algeciras ; en 1Vlálaga y en
el mismo Huelva.

1.89a

Enfermedad criptogámica
de las habas

A ntonio Lleó
Ingeniero de Montes.

Don Tomás Uriarte, Coria ( Cáceres) .

«Las plantaciones de habas que poseo-y cu-
ya muestra enuío aparte-, des^ués de una nor-
mal uegetación han comenzado a secarse de
pronto y van quedando gran ^arte en igual for-
ma que las remitidas. En el cuello y raiz apa-
rece un moho blanquecino, y al tirar de la plan-

• ta queda muy fácilmente la raíz seccionada por
el cuello. También se adoierten numerosas per-
foraciones en la raíz principal.

^ Se trata de una enf ermedad criptogámica ?
^De qué tipo? ^Tiene tratamiento?»

Los síntomas que detalla el consultante parecían

AGRICUITURA

corresponder a una enfermedad producida por el hon-
go Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Massee. ; mas el as-
pecto de la muestra recibida, seguramente por la de-
secación durante el transporte, y porque no se eli-
gieron los pies más atacados, no era verdaderamente
típico.

No obstante, la colocación de las muestras en am-
biente de humedad abundante, desarrolló los carac-
terísticos esclerocios del hongo, que permiten asegu-
rar con más garantía el diagnóstico indicado.

Es enfermedad que suele presentarse, sobre todo,
en casos. de humedad excesiva del terreno, y más bien
en los que son pobres en cal. ^ Se dan en su caso esas
circunstancias ?

Tratamiento directo, no puede aconsejarse ningu-
no práctico. El evitar el exceso de humedad y el en-
calado del terreno en su caso, constituyen dos medi-
das aconsejables y que procuran la eficacia posible.
En terrenos en que la enfermedad se haya hecho en-
démica, es también recomendable distanciar la re-
petición de las habas y otros cultivos que se hayan
mostrado sensibles a la enfermedad.

Es posible, por último, que la causa de la deseca-
ción de la plantación de habas del consultante no
sea únicamente el ataque del hongo a que nos hemos
referido, que puede haberse circunscrito a pies o ro-
dáles aislados, y se deba además a otra lesión de las
hojas y tallos ; pero para su identificación habría sido
•preciso examinar plantas enteras.

1.89•^

Migvel Benlloch
]ngeniero agróno^no.

Forraje para gallinas

Don Joaquí^r Garde, Valladolid.

ccEn Salmeroncillos (Cuenca), en una huer•ta
de más de hectárea y media, he instalado una
granja para 1.500 gallinas. Su tierra es arcillosa,
muy coml^acta-sebellón, la dicen allí-y muy
parecida en algunas parcelitas a la que traba-
jan los alfareros ; otras, sin este color. Se han
hecho los parques correspondientes y he puesto
arena en ellos para evitar humedades. El resto
de la tierra se ha cavado bien y preparado para
hacer las labores correspondientes. Se ha pen-
sado sembrar en toda ella alfalfa, saluo unas
cuantas áreas para repollos.

Preciso saber: qué cultiuos serían conoenien-
tes para que las aves fengan verde todo el año,
cómo se distribuirán, efc.

De agua es poco abundante, y para una hec-
tárea de huerta habría suficiente; su situación
no es muy buena, pues está en sitio poco solea-
do y con ^equeña pendiente, y como de poner
en la altura la granja resultaría situada al norte,
con lo que no habría sol, se optó por ponerla
en la parte o^uesfa, quedando al final de la pe-
queña pendiente.

Deseamos saber cómo se evitarán las hume-
dades, máxime que esfá situada a dos metros
de un arroyuelo que lleva muy poca agua o nada.

En un monte, ya cultivado, se han hecho unas
perforaciones, y según los cálculos practieados,
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se obtiene un caudal de agua de 7.000 litros a
la hora.

La finca que resulte se dedicará a obterter
maíz, tubérculos o alfalfa para las aues.

Se desea saber qué cultiuos serían los más
convenientes, teniendo en cuenta que la tierra

. es excelente y que está ya preparada para ha-
cer las labores de cultivo.

Como el monte está distante de la granja, no
se podría ir diariamente por sus productos, y

- pór ello pensamos en sembrar maíz u otro cereal
que aconsejen conveniente para las aves.

Deseo también que se cambie, a ser posible,
la tierra, haciéndola más permeable.»

El mejor forraje para que las gallinas tengan verde
casi todo el año, es la alfaIfa ; pero como si las aves
la pastan continuamente llegan a agotarla, es con-
veniente que cada gallinero dispon ►a de dos par-
ques, para que uno de ellos rebrote mientras con-
sumen el otro. En tierra de esa naturaleza, y para
darle más soltura, convendría una fuerte estercoladu-
ra, de estiércol poco hecho o pajoso. Como árboles
para sombra, se daría bien el membrillo.

Respecto al saneamiento, es difícil aconsejar sin
conocer previamente la topografía del terreno, pues
habría que ver la posibilidad de establecer zanjas
de desag•e, o incluso de atravesar la capa imper-
meable con pozos de piedra en seco, para dar sa-
lida a las aguas.

En cuanto al terreno de monte, dándole más sol-
tura con una estercoladura análoga, se puede cultivar
de maíz, panizo y cebada, y, según las necesidades,
puede también dedicarse parte a alfalfa, patata‚ ,
zanahorias y calabazas para las aves.

Ricardo de E'scauriaza

1.895 Ingeniero agrónomo.

Despido de aparceros

Don Pedro Luis Blay, Mula (Murcia).-
«Llevo unas fincas desde hace bastantes años
en aparc,ería, y eon el aparcero de una de ellas
he, tenido unas difererteias por su mal compor-
tamiento. Deseo saber si lo puedo desped'ir y
qué tengo que hucer.

Se me olvidaba decirle que en la apareería yo
pago la simtiente y la mitad de la esearda y él
todo^ lo demás, barbechos, siembra y recolec=
ción.»

No bastan los datos que me sun^inistra pa,ra con-
testarla. Es preciso saber si hay contrato escrito y,

CONTRA EL ESCARABAJO Arseniatos y Pulverizadores CON AGITADOR

(Muy convenienie en pulverizaciones con arsenicales)

PIDA FOLLETO ILUSTRADO GRATIS

en caso afirmativo, el plazo que en tal contrato se
señala. Si, como parece deducirae de la conaulta, no
existe contrato escrito, y, por consiguiente, la apar-
cería viene prorrogándose por la mutua voluntad de
ambas partes, estimo que p•ede prosperar la acción
de desahucio por terminación de la aparcería, una
vez que hubiese terminado el ciclo de cultivo de la
finca, pues éste es el único trám;ite que señala la ley
de 1935, que en cuestión de aparcería no ha sido pos-
teriormente reformada en lo sustancial.

No obstante, cabe que el aparcero alegue a 5u fa-
vor la prórroga obligatoria de su contrato, pero no es
de estimar esta alegación, según se declara eu a•lgu-
nas sentencias del 'hribunal Supremo, entre ellas la
de 3 de febrero de 1^J43, en la que reitera que la re-
gulación de la aparcería debe quedar a lo dispuesto
en la ley de 1935.

1.8y6

Javier Martín Artajo

Abogado

Vino alterado en depósito
de cemento

Don Sebastián Marcos, Buniel ( Burgos). -
aDispongo de 5Q0 eántaras de vino, q^ne, eo^ ƒn^
prado en mosto hace cuat•ro ay^os, seguida^^rcente
lo eché e ƒi un depósito de eemer^to que ^ste se
había ter^^rainado de hacer a las veintticuatro ho-
ras, por la que el cemento ereo estaría un poco
tierno, y result^a que hoy, al haeer uso del vtino,
ni,e encuentro con que está totalrnert^te revuelto ,
y lo más gracioso es que ni tiene su gusto a vino
r^i vinagre, solarnente un rnal sabor, que creo es
al cenrento ; y rne interesaria hacer de este lí-
quido lo que mejor y más factible po^dría hacer•
se, bien vinagre o vino. Por lo ta^nto, espero ^rr^e
iruiiquen qué debo echar a ello para ltacer vina=
gre o, mezclándolo, si podría sacar algo, porque,
naturalnaente, me ocasionaría gran pérdida sti no
pudiera utilizarlo. u

Ls difícil, sin tener el vino a la vista, darse cuen-
ta cabal de su estado ; es decir, de las posibilidadFS
de reintegrarlo a la potabilidad.

Después de «cuatro» años de permanencia en uu
envase de ese género-y me figuro que sin un trasie-
i;o, ya que, de haberlos realizado, se hubiera dudo
cuenta mucho antes de sus defectos-, el vino no sólo
habrá perdido casi toda su acidez (libre y cotnbina-
da) natural, sino que habrá «tomadov ese l;usto tan
desagradable que usted registra, debido al ataque y
disolución de sales que contiene el cemento (de cal-
cio y hierro principalmente). También me temo que

PRODUCTOS QUIMICOS
REYES, 13 • MADRID

"PENTA", S. A.
^ TEL. 13842

La marco
de ga ƒanffo
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su acidez volátil rebase los límites pr.udenciales, aun-
que usted no hay^ parado la atención en este par-
ticular.

Los hechos apuntados en primer lugar-pórdida
de acidez y enriquecimiento de sales de hierro-hau
determinado la rotura del color y son los responsa-
bles, casi exclusivamente, de ese estado erevuelto»
uotado por usted.

Relativamerite fácil, aunque quizá no económico,
szria restituirle su aspecto. Una acidificación con
ocho gramos de á^cido cítrico (necesario para curar esa
rotara de color) y 14 de ácido tártrico_por cántara de
^•ino, ^• su clarificación a seguido con un par de gra-
wos de cola por igual cantidad de vino, calculo bas-
taría para conseguir aquel fin. (Claro que lo primero
es sa^car el vino de ese envase a otro con superficie
interior inatacable.)

1, Pero se le quitaría eI g^tsto a cemento? Casa de
reprmte, ^cómo corregirlo legalmente? Y si no se con-
siguiera, ^cómo dedicarlo a su transformación en vi-
nagre, que forzosamente habría de saber desagrada-
blemente?

Puede probar el tratamiento apuntado, si le con-
viniera-después de echar cuentas-y encuentra los
productos recamendados, con unos pocos litros del
vino y proceder en consecuencia.

En iíltima instancia, le queda su venta para el
alambique, con un precio clue estará en relación con
el grado alcohólico del caldo averiado.

1.897
Moisés ILlartinez=Zaporta

Ingeníero Agrónomo.

Sembradora con repartición
de abonos

Don Gonzalo Barona, Plasencia (Cáceres).-
«Tengo Tcna máquina sembra.dora, con cuyo t,rn-
bajo estoy satisfecho, de nueve rejas, con tolva
de madera, a la que quisiera aña^lir una nue2ia
talvo., c.on el fin de convertirla en repartidora de
abonos al mismo tiempo que realiza la sie^rynbra.

Les r^cego me indiquen qicé talleres conocen
que p2eedan h.acerm-e esta a.dición, para relacio-
narme con ellos. D

^nte todo, es preciso advertir al consultante que
algunas semillas no soportan e] contacto directo con
]os abonos minerales.

La transformación de la sembradora supone sus-
tituir la tolva actual por otra má► ancha para divi-
dirla en dos partes, mediante un tabique longitudi-
nal. La mitad trasera servirá para el abono, mon-
tando en su fondo tantos elementos agitadores como
tubos tiene la sembradora, que recibirán movimien-
to por un eje común mandado desde la transmisión
general .

:Resulta, puea, este trabajo más complejo de lo ^^ue
pudiera parecer a primera vista, y su coste no será
inferior a mil pesetas.

Cualquiera de los anunciantes de esta Revista dedi-
cados a maquinaria agrícola puede dar el presupues-
to que se desea.

Eladio Aranda Heredia
1,898 Ingeniero agrónomo.

Abort^ epizoót^co

Don J. J. Gamarra.

«Tengo ganado cabrío de monte en una fin-
ca del término municit^al de Retuerta del Bulla-
que (Ciudad Réal).

Hace unos tres años se comprarori chivas de
una ganadería conocida. A los tres años de com-

^, pradas em^ezó a manifestarse en la ganadería
una enfermedad de la siguiente sintomatología:
diarrea, f iebre, erizamiento del peIo, ^aperas,
pérdida alarmante de carne y abortos.

EI pasado año murieron diez cabezas ataca-
das de esa enfermedad.

A primeros de julio del finalizado año se cu-
brieron las cabras, y a fines de agosfo abortaron
Ia mayor parte. Volvieron a cubrirse, y aborta-
ron en rnucha menos ^ro^orción.

En lo que ua de año han muerto cerca de 50
cabezas, lo que da un ^orcentaje de un 10 por
^100 de muertes.

En las reses muerfas se ha observado, entre
la carne y la /^iel, la presencia de un líquido algo
viscoso y de una ligerísima ^onalidad amarilla.

La enfermedad no res^eta ganado vacío ni de
vientre.

La diarrea y la pa/^era se presentan con pre-
ferencia a fines de inuierno y en la ^rimauera.

No se ha observádo en las cabras atacadas
pérdida de apetito (mueren delgadísimas y co-
miendo), sin a_lteración o disminución de leche.
Tam^oco úlceras en las ubres o mucosas ex-
ternas, ni ningún síntoma exfraño en la ^ezuña.

Les agradecería me indicasen Ia enfermedad
de que se frata, los medios aconsejables econó-
micamente para combatirla, si existen, y, en
caso contrario, lo que proceda.»

Indudablemente, la enfermedad que padece el ga-
nado cabrío de nuestro consultante es el aborto epi-
zoótico.

Puede ser también la fiebre de malta, y si, por re-
gla general, las reses atacadas no ofrecen alteracio-
nes morbosas, la papera y diarrea, etc., observadas
por el señor Gamarra, pueden acompañar a dichos
procesos, aunque, por lo general, pasen inadvertidos.

El número de abortos registrados y la existencia de
otros focos en la misma provincia acusan, desde lue-
go, una de las dos enfermedades, cuyo diagnóstico
no puede hacerse por el simple examen de las reses
atacadas.

Y como para el tratamiento y medidas sanitarias
que deban adoptarse hay que determinar la natura-
leza del mal, y ello sólo puede hacerse en un Ins-
tituto o Laboratorio particular, recomendamos al se-
^ñor Gamarra remita productos (exudado uterino, san-
gre o suero, etc., que debe recoger un técnico) a uno
de estos Centros, y con su dictamen aplicar el trata-
miento oportuno.

Mientras tanto, deben secuestrarse las reses que
aborten, quemando los fetos y procediendo a la des-
infección rigurosa de los apriscos y estiércoles.

Félix F. Turégano
7.899
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Amargor del altramuz
Don Julio García Caballero, Alcázar de San

Juan (Ciudad Real).-«Les ruego me informen
,sobre el procedtimiento a emplear para quitar el
a,7nargor de los altramuees, al objeto de que pue-
dan ser empleados corno pienso para. el ganado
vacuno. n

Hay varios .procedimientos para quitar el amargor
a los granos de altramuz, y el más fácil es por ma-
ceración durante veinticuatro horas en agua saIada.
También se pueden hervir o tratar por vapor de agua
durante una hora y lavarlos después. Todo esto hecho
en el momento de administrarle al ganado, al cúal
sirve de gran alimento, por tener tanta proteína como
la soja, de la que tanto se habla (35 por 100).

Por torrefacción también se quita el amargor y se
conserva muy bien. Existe un altramuz obtenido en
Alemania recientemente, al cual se le ha quitado el
amargor. Creemos es peli^roso dar de modo cons-
tante y abundante el altramuz al ganado, por temor
a la lupinosis, que, en circunstancias n^ bien estu-
diadas, puede presentarse.

].900

Zacarías Salazar
Ingeniero agrónomo

Contribución sobre la renta

Un suscriptor de 7.afra.

«Como amt^liación del artículo publicado en
esta revista, en el número correspondiente al pa-
sado mes de octubre, titulado: «En España no
hay ricos», ruego, si es ^osible, que se dé cuen-
ta a los suscri^tores y Iectores de AGRICULTURA

de los datos referentes a los españoles que, por
sus ingresos procedentes de bienes agrícolas y
ganaderos, están com^rendidos en el Impuesto
sobre la renta, por ^oseer ingresos su^eriores a
60.000 pesetas anuales, y cuántos españoles es-
tán también incluídos en dicho impuesto, proce-
diendo sus ingresos de la indusfria, los bienes
urbanos, las profesiones liberales y sueldos.»

Como la anterior consulta no ha llegado a nuestra
mano firmada con el detalle suficiente para contes-
tarla, como es costumbre, de modo particular, ade-
más de su inserción, por turno, en la revista, contes-
tamos dando preferencia a la publicación, en lo que
es posible, de los extremos que interesa al señor sus-
criptor.

La contribución sobre la renta está desarrollan-
do una extraordinaria actividad de inspección, sin-
gularmente en las provincias agrícolas y ganaderas,
para descubrir nuevos contribuyentes, afectados por
el impuesto progresivo de contribución sobre la ren-
ta, que comenzó teniendo un tope de exención dé

100.000 pesetas anuales de renta, y hoy ha ido ba-
jando hasta 60.000 pesetas, creyér^dose que, en pla-
zo no lejano, este mínimo se reducirá a 50.0Ó0 pe-
setas.

Hoy, por una multitud de medios, el erario públi-
co va captando las distintas fases de la riqueza para
llevar su rendimiento a unas fichas, agrupadas por
la procedencia de la riqueza ; así figuran las que pro-
ceden de valores mobiliarios, propiedad inmueble,
trabajo personal, etc., y de esos ficheros parciales se
pretende extraer, cuando estén completos, para cada
español, una ficha en que se totalice ^u riqueza en
renta, base del impuesto. Hoy por hoy, el sistema está

, en preparación, aunque bastante adelantado, y el
impuesto se nutre principalmente de las declaracio-
nes que anualmente presentan aquellos contribu^'en-
tes que tienen más de 60.000 pesetas de ingresos, y
que pudieran estar afectos al pago de la mencionada
contribución, una vez efectuadas las deducciones que
permite la ley.

En la actualidad, según la estadística últimamente
presentada, existen 5.123 españoles que contribuyen
por este impuesto, y de ellos tan sólo 37 poseen, afor-
tunadamente para ellos, más de 1.000,000 de pesetas
de renta cada uno, de los que dos residen en Balea-
res, once en Barcelona, uno en Cádiz, otro en Coru-
ña, otro en Guipúzcoa, cinco en Madrid, cuatro en
Sevilla, once en Vizcaya y uno en Zaragoza, lo que
hace suponer que ninguno de los 37 tenga su renta
cimentada en el campo, sino más bien en valores mo-
biliarios, negocios comerciales e industriales y tra-
bajo personal.

Se obtiene un ingreso de 129.181.254 pesetas por
el concepto ñe Contribúción sobre la Renta, y de
éstos, el 38,65 por 100 procede de valores móbilia-
rios, el 14 por ,100 de negocios comerciales e indus-
triales, el 18,76 por 100 de trabajo personal, y tan
sólo el 10 por 100 es de renta de la propiedad rústi-
co, y el 5,32 por 100 de explotaciones agrícolas y ga-
naderas. El impuesto va víento en popa, pues de
diez millones de pesetas que se recaudaron en 1933
hasta la cifra antes indicada en 1943, el aumento es
notabilísimo, y ha de convertirse, cuando los archi-
vos rindan toda su eficacia, en un ingreso para el Te-
soro de más de 500.000.000 de pesetas.

Desde luego, las provineias eminentemente agríco-
las y ganaderas son las que pagan menos cuotas, por-
que las cifras grandes corresponden a Baleares, Bar-
celona, Cádiz, Coruña, Guipúzcoa, Madrid, Sevilla,
Valencia y Vizcaya, destacándose la importancia
dentro de sus respectivas provincias de Cartagena, Gi-
jón, f erez de la Frontera y Vigo, todo lo que contribu-
ye a probar que en aquellas provincias en que exis-
ten grandes industrias hay mucho millonario, y que
en las agricultoras y ganaderas existen pocos afor-
tunados.

Suponemos que con estos datos, extraídos de las
estadísticas, el señor consultante guedará satisfeeho,

SIMIENTES FORRAJERAS ,Y DE HORTALIZAS
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no siendo posible obtener otros más concretos por la
índole de esta clase de publicaciones, que no des-
cienden a detalles tan particulares.

1.901

Mauricio García Isidro
Abogado.

Bibliografía sobre varias
cu^stiones zoocténicas

Un suscriptor de la provincia de Gerona.

ceTeniendo conocimiento que en los últimos
decenios se han hecho progresos muy importan-
tes ^ara combatir la esterilidad de los animales
domésticos, y singularrnente del ganado uacuno,
le agradeceré si ^uede inf ormarme cuáles son
las mejores obras que se han publicado sobre di-
cha rnateria en español, f rancés e italiano, así

„ como también las mejores publicaciones en los
mismos idiomas que traten de «Alimentación
del ganado», «ILletabolismou y. «Producción de
la leche denominada higiénica y análisis micro-
biológico de la misman.

Podemos indicarle los siguientes libros en relación
con su objeto :

Alimentación del ganado. Metabolismo.

Alimenta► ión de los animales domésticos, Nils
Hansson.

Los alimentos ^ara el ganado, Zacarías Salazar Mou-
liáa.

Alimentación racional de los animales domésticos,
Raoul Gouin.

Les aliments du bétail et les intoxications, Raoul
Gouin.

Les aliments du bétail, P. Dechambre.
Alimenfazione razionale dei bouini da latte, Bona-

donna.

Producción higiénica de la leche. Análisis microbio-
lógico de la leche.

11 latte e la sua produzione, Elia Savini.
Leche y sus productos, V. M. Peraza.
7'rafado de lechería, W. Fleischmann.
Microbiología del latte e dei latticini, Paolo Renco.

Esterilidad de los animales domésficos.
Ginecología de los animales domésticos, Williams.
Obstetricia, Williams.
Obste,tricia, Benesh.
La esterilidad en las hembras domésticas (publica-

ciones del Instituto Seroterápico de Milán), Gerosa.
Enfermedades de los bóvidos, Weber.
Maladies du gros betail, Moussu.
Cirugía especial, Sielbersippe.
En la Reuista de Higiene y Sanidad Pecuaria exis-

ten numerosos trabajos traducidos sobre esterilidad
de las hembras domésticas, y son extraordinariamen-
te numerosos en las revistas extranjeras, preferente-
mnte en The Cornell Veterinarian, La Clínica Vefe-
rinaria, Tierárztlichle Rundschau, Rivista di Zoofec-
niua, Journal of American Veterinary .Medical Asso-
ciation, Australian Veterinary Journal, etc.

1 . 90!
Arturo del Río

Ingeniero agrónomo.

Prórroga de aparcería
por renovación tácita

Don S. M. F., Mallorca.
«Tengo dadas en aparcería unas fincas rústi-

cas que hacen un total de unas 30 hectáreas, po-
bladas de uiñas, almendros, algarrobos, albari-
coques, higueras y secano, más un huerto de
una hectárea, con su correspondiente /^ozo, que
construí hace unos doce años, con su motor de

' gas-oil y bombas /^ara regar.
Les incluyo una co^ia del contrato de aparce-

ría, que data del año 35. No hemos revisado na-
da al concluir los cuatro primeros años, ni más
adelante ; seguimos igual. Desearía si ahora, pa-
ra dar fin a este contrato, lo es cada cuatro años,
o si pasado el ^lazo f inaliza cada cño. En este
país es costumbre que ^ara finalizar eI confra-
to tienen que auisarse por las f iesta de Naui-
dad, ^ara que el aj^arcero deje la finca el 15
de agosto. Como la Ley ha sufrido tantas modi-
ficaciones, quisiera me indicaran cómo'debo ha-
cerlo.

^Puedo pedir aI aparcero, atendido que to-
dos los beneficios o pérdidas se re •̂ arten por mi-
tad y él no contribuye en nada en ias contribu-
ciones ni otros impuestos, la mitad del aumen-
fo de la contribución y de las utilidades que han
aumentado desde el 39 al presente>

No consignándose en el contrato cláusula alguna
de renovación tácita del plazo señalado en el mismo,
puede perfectamente reducirse a un año la duración
de esa prórroga, que no ha sido especialmente pac-
tada.

Tal es el sentido que se desprende de la regulación
de la aparcería por la Ley de 1935 en su artículo 43 y
siguientes. Sólo señala como obligatorio el plazo de
rotación de cultivo, sin admitir más prórrogas que la
que se acuerde por especial voluntad de las partes.

EI preaviso le deberá usted hacer de acuerdo con
la costumbre del lugar, que es al que hay que ate-
nerse, según la propia Ley de 1935 declara, siempre
que no se oponga la costumbre a lo especialmente
dictado por ella.

Considero que no puede usted exigir del arrenda-
tario que satisfaga parte de las contribuciones ni otro
impuesto, sin ir a una revisión de la aparcería, pues
él puede también alegar que ha subido el precio de
las prestaciones a las que se comprometió.

Jauier Martín Artajo
7.903 Abogado.

DQSinfección de colmenas
contra la polilla

González Byas, lerez de la Frontera.-aTe-
n^ie:ndo varias colan.ena^s y eiic.onirá.ndose a,lgu-
nas de ellas atacaeias de polillas, •rn2tcho le agra-
deceremos nos informe si podria darnos a cono-
eer el re^niedio para poderlas eornbatir.»

Fn lae colrnenas del sistema antí^;uo, si la polilla
se apodera de ell^s no e.Yiste medio h^íbil de destruir-
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la. En las del sistema rnovilista hay que proceder a
rigurosa limpieza. El panal que se encuentre ataca-
do de esta oruga se revisará bien, quitando las que
pueda tener, y si la obra de destrucción en aquél es
muy grande, lo mejor es inutilizar la labor de cera.
quemándola. Cualquier polilla adulta que observe de-
be cazarla, para proceder a su destrucción.

Hay que tener presente que no pueden ernplearse
insecticidas, pues éstos perjudicarían, naturalmente,
también a las abejas, y por ello los medios preven-
tivos serán los que libren al colmenar del señor con-
snltante de plaga tan perjudicial.

Puede asegurársele que si mantiene sus colmenas
con abundante población, la polilla no se cebará en
ellas ; las abejas misma^s se defir.nden, impidiéndoles
entrar a las oruguitas de aquélla, y aun sacándolas
fuera, si por descuido se les hubieran introducido.
Sabe perfectamente el señor consultante que eso se
puede hacer dando a las colonias débiles cuadros con
pollo de las colmenas populosas.

La conservación de los panales vacíos en debidas
condicion^s, en el obrador del colmenar y no en las
mismas colmenas, le evitará muchos percances de
esta índole. En el arrnario que tenga para guardarlos
o en la p11a de alzas que pueda disponer, si el sistema
que explota es vertical, colocando una vacía como
base y poniendo una tapa sobre ]a última de las al-
zas, que Ilena de bastidores o panales se encuentre
en la parte superior, proceder.á al fumigado, queman-
do azufre dentro del alza que puso de base, o dispo-
niendo paños enipapados con sulfuro de carbono so-
bre los ba.stidores de^l alza superior de la pila y bajo
]a tapa. El empleo de este último producto exige
precauciones de no aproximar lnz cuando se mani-
pula con él, pues puede inflarnarse. Tal operación
debe hacerse cuando ,e retiran los bastidores vacíos
para la invernad<^, y repetirla a, mediados de la esta-
cián invernal. Si lo repite en comienzos de primave-
ra, la desinf.ección de gérmenes será más segura.

1.904

Casas dedicadas a criar
canarios

Daniel Nagore

Ingeniero agrónomo

rios en Madrid y Barcelona, y las señas de la
Sociedad de Canaricultores de Barcelona ?»

La Sociedad de Canaricultores de Barcelona está
domiciliada en el Centro Gremial de Gracia, calle
Maspóns, 3.

Hay varias casas que se dedican a la venta de pe-
rros y animales de lujo, que pueden facilitarle ejem-
plares selectos. Creo que lo que le interesa al consul-
tante es relacionarse alguno de los criadores en Vich :

Luis Serra, Rambla Santo Domingo.
Juan Colomer (a) Quincay, calle Torres y Boyes.
Joaquín Riera, calle General Barrera.
Mosén Oferil, calle Sair Pablo ; y
Mosén Buxeda, calle San Pablo.

1.905

Juan de Ros de Ramis
Ingeniero Agrónomo.

Semilla sin las debidas
condiciones

E1 suscriptor número 9.975.
«Habiéndome uendido la casa X una semi-

Ila en malas condiciones, deseo saber el medio
de hacer ualer mis derechos de comprador.»

El comercio de semillas se halla regularizado por
el Reglamento ' publicado por Orden del Ministerio
de Agricultura de fecha 4 de diciembre de 1943 (Bo-
letín Oficial del 8 de diciembre). En dicho Reglamen-
to se establecen las sanciones en que incurren los co-
merciantes por fraudes en el comercio de semillas.

En su virtud, y con arreglo al procedimiento que
se señala, puede usted dirigirse a la Jefatura Agro-
nómica de la provincia, formulando la oportuna de-
nuncia en el caso concreto que a usted le interesa.
1.906 Redacción

Extracción de aceite de
alme^dras

D. Gregorio Ruipérez, San Vicente de la Son.
sierra (Lodror5o).-nLes ritego m,e tinforrnen cle
alglcna c,asca que se ded^^q2ce a la e,.rtracción drl
aeeite de la almendra a.ntiarga.»

En la ciudad de Reus se dedica a ella la firma ex-
portadora Hijos de José Sabater. ,

También, de tener pedidos de dicho aceite, se de-
dican a tales actividades todos los fabricantes de acei-
tes de almendra v avellana. Tomás Avellá
1.907 Ingeniero Agxónomo

Don J. Santa Ursula, Cuenca.

cc^ Podrían comunicarme las direcciones de al-
gunas casas que se dediquen a la cría de cana-

ARBOLES FRUTALES SELECCIONADOS

DOMINGO ORERO
^ 5 E G O R B E -
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BI B L I O G R A F I A

MAR^•fNEZ DE BILLARn (Julia Ele-
na).-7^'l aceite de girasol. Su
ela5oraeicín y posibilidades fu-
turas. I+atudio inclustrial, eco-
nónaico y bromatológico.-I+'a-
cultad de Agrunomía y Veteri-
naria de la Universidad de Bne-
nos Aires.-Instituto de Indus-
trias Ag^rícolas (l^nología e in-
dustrias extractivas). I3uenos
Aires, 1944.

La autora de este estudio, In-
geniero af;rónonro doña Julia Ele-
na Martíne^z de .13illard, aborda di-
versos aspeetos relacionados con
la producción . e industrialización
del aceite de girasol, cuyo culti-
vo en la República Argentina ocu-
pa huy, en extensión, el primer
lugar entre, las plantas oleagrno-
sas de acostumbrada explotación
en dicho país, extensión que llega
a 255.2U0 hectúreas, lo que la co-
loca en el segundo lugar de ^la
producción mundial, cuya prima-
cía la tiene Rusia, con el 86 por
100 de ésta. Las posibilidades de
ubtención de esta planta en aque-
Ila Ilepública son ilimitadas, por
lo cual e1 g^irasol podrá difundirsr
conforme a sus necesidades.

Ln cuanto a la utilización de
la semilla para extracción del acei-
te era de.sconocida hasta 1926, pe-
ro a, partir de 1934 su empleo ad-
quiere ritrno rápidamente crecien-
te. De los dos productos de ex-
tracción, ho,y día es empleado E,l
químic,o o por disolventes, m^s
que el de presión.

]^^n ]os estudios analíticos efec-
tuados sobre nurne^rosas muestras
cornerciales, la densidad varía de
0,9Z1 a 0,925 ; la acidez, de 0,14
a(l,£^4 por 100 ; la desviación al
óleorefractómetro de + 22° a+ 24°
^ el índice de ^^odo, de 123,5 a
134. La reacción de Bellier fué
negativa, con ácido nítrico (den-
sidad : 1,40) se obtuvo una colo-
ruci^ín arnarilla anaranjada, y con
el procedimie^nto Blarez, un li-
gero precipitado amorfo.

I'asa a continuación revista a la

labor realizada por diversas Con-
ferencias 13romatológicas Nacio-
nales, con vistas a reglamentar las
niezclas de aceites en defensa del
conswnidor, sin que hasta el mo-
rneñto esté plenamente resuelto
este punto.

1'or írltimo estudia las aplica-
ciones del girasol, confirrnandu
que la principal es la de la obten-
ción del aceite, sin desconocer, en
orden secundario, sus posibilida-
des alirnenticias, tanto para e1
hombre como para el ganado.
^Pambién analiza sus posibilidades
comerciales en el interior y como
producto de exportación.

b'IrSTER IRIERA (I^EDRO).-Pri7rre-
ra co7itrivución al conocimien^-
to de las maderas de la Guinea
cv;7.tinental española.-1'ublica-
ción de la Dirección General
de Marruecos v Colonias.-Ma-
drid, 1944. ^

^ Ti;l Ingeniero de Montes don
Fedro Fuster Riera, jefe del Dis-
trito Forestal de los territorios
españoles del Golfo de Guinea, ha
publicado un documentado estudiu
sobre las maderas de nuestra co-
lonia, en el que, además de ex-
poner las características (macro y
rnicroscópicas, físicas, mecánicas
v tecnológicas) que sirven para
identificar las principales espe-
cies, se indican los usos más ade-
cuados de cada una de ellas, con
vistas a fomentar su empleo y a
sustituir, en lo posible, otras exó-
ticaa, contrihuyendo de este mo-
do al equilibrio de nuestra balan-
za come.rcial, muy inclina^do aho-
ra, en este aspecto, hacia la im-
portación.

Después de exponer los méto-
dos seguidos para el análisis de
las indicadas car.acterísticas, sc
recogen en veintisiete fichas las
correspondientes a otras tantas
especies maderables de nuestra
Guinea continental, clasificadas
también botánicamente.

El interesante trabajo del se-
rior Fuster viene completado eon
t;^ran míme,ro de dibujos micrográ-

ficos que facilitan extraordinaria-
rnente la filiación de una pieza
de madera de cualquiera de las es-
pecies que abarca esta publicación.

:^Irr^^ Uar,vno (J.).r-'renias de
^9 ^^rir,rcltura ^llentejana. - i1t,
folleto de 60 páginas, con va-
rias tigru•as.-13eja (Yortuga^.^,
1944.

En este folleto, quinto de los
que constituyen la aBiblioteca de
Ag^ricultura Alentejana», que 5e
viene publicando en la vecina na-
ción, ha^ recogido su autor diver-
sas contribuciones presentadas por
el mismo en el Congreso de Cien-
cias Agrarias de Lisboa, y de cu-
yo int,erés puede juzgarse por la
siriiple enunciacióll de los respec-
tivos ternas : «La investigación
en el campo a travús del agrúno-
mov ;«I^a poda racional del oli-
vo ; aLos barbechos desnudus y
semillados» ; «I+^studio de varre-
dades de naranjasu, y aLa mate-
r^ia orl;ánica en las regiones cá^-
lido-áridas y la defensa de la fc^r-
tilidad de la tierrav.

I+'ULNTES IItURO'I.QUI (^ZanUel).-
I^l moralista Adam S'rnith, eco-
no^nista,.-Un volumen de 1(i£^
páginas. - Ediciones Verdad.
Yrecio : 10 pesetas. Madrid,
1944.

En este librito estudia el autor
la evolución de las ideas econú-
micas inglesas en la época de
transición de la Edad Moderna
a la conternporánea, en cuya evo-
lución Ps tan marcada la influen-
cia, de la obra de Adam Smith
comu la irnpronta dejada en la
orientacilin económica de Estados
Unidos y Alemania por Ca^rey y
I,ist. I'ublicada ya por el seiior
Fuentes una biografía sobre e^ste
último e►critor, anuncia en la,
obra que hoy nos ocupa su deseo
de completar la serie con el aná-
lisis de ]a obra de Carey y su in-
fluencia en la economia norte-
americana.
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