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Ed itorial
La intervención de los productos agrícolas

Lct hon^c. repercusieírt cjue proclucerti lrrs merliclas <l^^
irur^rt^ención que crfectan a procltrcciones a^;rícolas es
frí^^i.lrn^^rue explicublc, tcarato l^ur /a grcrn. nrnsca rIc 1^ro-
rlnctus i^n.teresaclos, conro por su ^liftrsión <^n las diversas
regi^on^^s. l;sto evpli^n, ert prtrte, las ciificultatles con^
qne sc^ hropiczcr r^n lrt ^rrcícticrc p^u-a su inrlrlantación,
l^or lu. nrztnral conrplejicfnc! cle estos asurttos.

Peru si se ^uasirlern.ra irulislu^nsttbles por el Yoder
Públi.co era los ntonterrtos nctuules, hay qtre procurar n
totlo trance que sre aplicaci<^ri sea lo ntás perjecta !^o-
sible, eritcuaclo de^si^,rria.ldades cle. trato y^ proceclimien-
tos qne, aura estob[eciclos cora absoluta buena. fe, pne-
den. cuntribnir nl rle^.,hrestigio clel sistenra. Lrr, este as-
pecto estimcanros nrt. cleber se^ñalar ptuatos de vista qne.
pued<:ra coratribrcir, rr nuestro juicio, a naejor^er la+

mecli^las estc^bleci^lus, ei^itarulo lcz^ censnra, ta.rt fttci.l ert
esta rnateria, ya que, adenuís, rlc: no rc^ali.zrn• labor
constructivrr, no ramiru^ra tarn poro los i^rtcorieeraierrtes
que pur>dcc terier /a iraterwen.ciún circturstrtncial.

Nos hemos oczr^rarlo recierttenac^rr.te, en uao cle nues-
tros ícltinros editoriales, de Los nt^irgetres comerciales,
ti^ queremos hoy insistir sobre lca política cle precios en.
los lrrocárctos rrgrícolas iatervercirlos. .^ <^ste fira eati-
nrccnrus que, como norma genernl, era lo qtce se refiere
rrl seiralruniento cle beraeficios, rlebe pretlontinar el cri-
t^^rin de qne los qtre se fijert err los tíltimos l^eldniros
(ahncecen^istas ti• mayoristas^ te^n.^,ran en cuenta el grun
uolurnen d^e mercrrn.cías que manejrrn ^• searz, ^or tanto,
lo naás recluciclo.e posiblc, rto sobrehasaraclo los nornaa-
les qne se venían obtenienú'o; mieratras que los que se
seña.lerr en lca prirnera escalre (productort^s) htar de se^r
forzosa.mente mn^yores, para eritar que los a^ricultor<^.+
se rlesnrortrlicen con las conrptiraciones, segtúa ^,•iene
ocurrienrlo era lus precios de n/gunos jrrorluctos.

Por un•a F1^crrtc^, !a confeccicírz de los esecrn^dadlos rln
tocla clase rle scl,rriritlades cx las printeros, sia qne, r^n

rrirrgtíri cciso, corran riesga tclgttrao, obtc^rricndo, hor
tunto, berteficio írrtr^^ro, mirntrra.^ qne el lrrocluctor

a^rícola no pue^le coritar clel naisnro moclu corr lrr segrt-
rid^ad de srr cosecha, que ^luecla nurc/r^es veces mernan-

drt, como en Irc clr^sastrosa r[^^l p^isciclo rcito, tlue quc-
brcnató serianterate lcc economía c!e Ia innrensa ma^^oríc^

c/c^ los ngricu^ltores.
Urros ejemplos potlrárr, l^oner cie mmrifiesto est^rs

irletrs que cortsideramas frmchm^rrtales. Vantos ra r^^fe-
rl/71^OJ, G'S!)hCl(1ZIIL871./e [t (ZOti !Jr'O(ZnCCUS t(pl ^QJLCUS I'URIO

rl trig^o y lca l^atata..

Era el j^asaclo nre.v cle septic^ntbre, y^ ante ltrs clificul-
tnrLes cure c^ue, sir^ tltrclrr, trope^rabtna lus frrbricuntes
^éc hnrirue jxrrci su etesearolcimirrnto, se conr•r^rlió, u
lcc^ticiórt clr^ los interesatlos, tcna. r^lecrtción r^rr el rnarnrn
c!e nrolturur^ir^n sefcaf^edo c:rr ncayo de 1)-1.-1- y cuyn currn-
tía pasa rl^^ ),IZ pcsetrrs, yue tenírr eruorrcc^s, ^t 1^1,3^^
quc riben rtlrora, tornantlo conro tilro tuta fábrica qn^^

trrrbaju duce lrorns cliurirts. L''sta e/^^twción, si sr^ rlr^s-

ctre>ntcc en «nrbrrs cifrcrs 1,50 lresetrrs yue se elr^.ainrrn a
la indernnizczci.írra por cierre de lus rnu/i.nos maqrrilc>ros,
rc^lrresentcr urz 68 ^or 100.

!'or lo ytee se refiere a la patutcr, el ^reciu pcn•a. In
cle consrimo, yue en ln rut.terior carnpaña erct ele 1,0^
pcira lce cosecAa normul al público, fué señ^ilaclo pm^cc
Zci actu^al era 1,^0, r<^bccj^írrdose corc liosterioricfarl, por
fc^liz irciciativa clel Gubiervzo, ^ 1,25, sirr que currtribnyrr

tc l^c elecución lo que se j^aga al abricultor, yue l^urrc

lce cosecha t« r<lícr, tjne r>.ti la yue ti<^rre cerrlrnlr^rn^ inrl^or-

tanci^i, lrcr lrermcurecido int•arinble.
Nada rntís lejos tle nuestro ríninru yuc disct^tir si

sora o rro justificciclns lus elevaciones yue cornentcnnos,

yrr^c ello nos ,/^arecr^ misidn rl<^ Zn Jtrntti 5ulmrior c!<^

I'recios, ju:ro sí nus intr^rr^sa sr^iralrrr cómo unas />rti--

c•iortes clc^ las sectur^^s iarlrrstriult^., s^^ atic^ntl^^n ^rru^n usr^-

ru^rtar cor4 ello trr ntnrchn. raorrnrrl rlc los nr^gucios, al-

burto cle los enccle.ti rru rlr^bc; ser mny ruin,usu r^uurrrlo se

recibc^rt r•uns[rnat<^.^ ^l^^rnrutdas de anapliaeiórt, ^^n cunh^rr

^Ie lo qnt> suc•c^rle c^n- lus s^^ctores aarícolu,e int<^resrr^los,

u 1os qtre c^s pr^ciso uhli^rrr a cnlii^t^ttr ^Icterntirurdcr.. srr-

perficiPS tlc tri^o, ntrrliruzte la lr^{;islrtcirírr r^.,trrhlacirlci

l^ara esle cuso,

^culie lrorlrá extrcrñErr-.ti^c^ rLc^ yrrr^. rrl cumlrrrrrtr lrt.c nrr-
nt^ rtto.. r•rr»r•^^cliclos <^n lus s^^ctorr^., inclush-in/^>s, lrir^n.,^^
^^l agricultor yur^. corr ^•ritr^rio cf^> irwrlrlud, si s^^ l^^s r^on-

c•^>^liese la crnrtidncl l^roporci.onal rr. los ci<^rc rnillore<>s
yue, por eJ<^mplo, lrur^rle su^rorrr^r r>l in.crr^menlo r•on-
c•edido a. la iradzrstria /rrrrinera, r^n ar"ios c1e mo;ianrl^r
norvnal ^!e rr^inte rnillun<>s cle quintrrle>s métricos, jru-
<lría^n nte.jorrnsc notablr^mcnte Irrs prinrcrs fijrr]as parrr,
r l tri^ru; rle lu ntismu ntrrnera ynr^, si s<^ rliesrr pra^tic•i-
pacióra al u/,^ricultor en la snbidn rlr^l precio de lra prr^^

tata^, sin rariar, claro está, el st^r'^nln^lo ^il lrúblico,
constituirínrr ambrrs merliclas urr etitínrulo yur^ /rueclc
ntejor^ir ese problenu^ agobiante cle forzar ^^ rigilrn• las
pro^ln^•ciones, in^r<^nr^^rrtán<lolus r^o/untrrrinnte^nte.
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EL OLIVO ARBEQUÍN: LIMITACIONES A SU
EXPANSIÓN EN EL AREA DEL OLIVAR

POR

J. MIGUEL ORTEGA NIETO
Ingeniero agrónomo

Suponemos interesante para muchos olivareros el

clar a conocer en estas líneas algunas consideracio-

nes que, quizá un complejo de hechos y sugestiones

nacidas en un viaje efectuado el año pasado por cier-

tas zonas olivareras de Cataluña y León, nos hicie-

ron concebir. Sirvan ellas para destacar la importan-

cia que puede tener, en el estudio y planteamiento

de nuevas plantaciones, la elección de variedad de

olivo.

Hasta ahora se han estudiado las variedades del oli-

vo principalmente desde un punto de vista de la cla-

sificación e identificación, sin concretar respecto a

sus condiciones agronómicas. Bien es verdad que es

difícil tal empeño, y que sólo la experimentación y

estudio de todos los factores pueden arrojar alguna

luz sobre este difícil e importantísimo asunto. El prin-

cipal problema de la agronomía consiste en la elec-

ción o creación de la variedad más resistente y pro-

ductiva para un medio dado.

Es un hecho que en el área cultivada de olivar en

España, distribuída en zonas muy diversas en lo que

se refiere al clima, se encuentran variedades de ex-

pansión limitada, sin que dentro de una zona, más o

menos restringida, coexistan distintas variedades aco-

modades a las diversas situaciones. Más bien apare-

cen como compartimentos estancos, con uniformidad,

en ciertos casos, excesiva, ya que existen las situacio-

nes climáticas más diversas, y sin que, en la mayoría

de los casos, el olivarero haya intentado la adapta-

ción de variedades nuevas, lo que se explica por el

largo plazo necesario para ello, estando indicado en

dicho caso que sea el Estado el que estudie este com-

plejo y delicado problema del conocimiento de las

variedades del olivo, desde un punto de vista agro-

nómico.

En muchas especies arbóreas cultivadas, el área geo-

gráfica de la especie puede ser multiplicada grande-

mente por la elección de variedad. Prueba la tene-

mos con el manzano, árbol donde la variedad jue-
ga un papel decisivo en la adaptación de esta espe-

cie a climas separados profundamente por sus ca-

racterísticas. En el olivo, no sabemos bien lo que ocu-

rre. Hemos leído siempre, y ese concepto tenemos,

bien fundado, por otra parte, de que el olivo es una
especie xerófila, magníficamente organizada para vi-

vir en un clima seco, aunque no se ha especificado
si se refiere exclu^ivamente al aire o también al sue-

lo. Por otra parte, la sequedad tampoco se especifica

si debe ser durante todo el año, o especialmente en

algunas estaciones, favorecedoras de ciertas fases del

desarrollo o reproductivas.
También otro prejuicio que se tiene es el de yuc

cuando una variedad tiene una forma que puede apa-

recer más regiesiva, aproximándose al llamado ace-

buche (por su porte y tamaño de la hoja y fruto),

será más rústica, y, poi tanto, más adaptable a cual-

quier circunstancia. Esto, precisamente, es io que ha

pasado con la variedad arbequín. Su rusticidad y

adaptación en la zona de origen se creyó podía ser-

vir para ser cultivada en toda la zona geográfica del

olivo en España, y las consecuencias no han podid.^

ser más funestas en muchos casos, pues conocemos

ejemplos, en las provincias de Toledo y Jaén, en las

que esta variedad ha vegetado tan pobremente, que

a los pocos años ha tenido que ser arrancada la plan-

tación.

Pensando en este asunto, y después de los hechos

por mí observados, vamos a tratar de explicarlos, no
del todo, como quisiéramos, ya que habría que hac^r

un estudio más completo, especialmente de los ór-

ganos del arbequín y de su manera de vegetar en

los límites de la zona actual de su cultivo, en las pro-

vincias catalanas y aragonesas.
En primer lugar, la zona que se supone de origen
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AGRICULTURA

de esta variedad, Arbeca (Lérida), en las inmediacio-
nes de Borjas Blancas, tiene un clima que contrasta

notable,nente con el de otras variedades cultivadas
en España ; por ejemplo, la cornicabra o cornezuelo,

en Toledo, y la picual, en Jaén. Como no tenemos

datos de la meteorología de Arbeca o Borjas Blancas,
que está próximo, consignamos

pondientes a la hu-

medad relativa me-

dia, precipitación ^^

s^e distribución en el

año, agregando los

de Tarragona, pues

conociendo el tra-

y e c t o Tarragona-

Borjas Blancas,

puede apreciar

mo el arbequín

sucede a lo largo

se

có-

se

del

ferrocarril con cons-

tancia y porte muy

parecido, exc e p t o

en el regadío, don-

de, especialm e n t e

en Tarragona-Reus,

adquiere desarrollo

muy grande, por ser

zonas aím más hú-

medas en el perío-

do crítico del olivo

(ju]io, agosto, sep-

tiembre). A conti-

nuación exponemos

estos datos.

FlU`: EDAD RGLATIV,^

MEDIA ANUAL.

Jaén.-62 por 100.

Meses m á s secos,

julio y agosto, 47

por ^ 00 ; ídem más

húmedos, diciembre

los de Lérida, corres-

por 100, y julio, 53 por 100 ; agosto, 63 por 100, y

septiembre, 69 por 100.

A la vista de los datos anteriores, podemos con-

cluir que no sólo la humedad media anual es ma-

yor en Lérida y Tarragona, sino que, en el perío-

do crítico, la humedad no es mí.nima, lo que, a

nuestro juicio, es

cialmente en Tarra-

gona ocurre lo con-

trario, pues el vera-

no es la temporada

más húmeda.

Respecto a la pre-

cipitación, con s i g-.

namos los siguientes

datos:

PRECIPITACIONES

ANUALES.

Jaén. - 628 mm.

Meses más secos :

julio y agosto, con

2 min. ; ídem más

Iluvíosos : m a r z o,

94 mm., y noviem-

bre, 82 mm.

Toledo.-357 mm.

Meses más secos :
agosto, 3 mm., y
julio, 8 mm. ; ídem
más lluviosos : no-
viembre, 43 mm., y

diciembre, 41 mm.

Tarragona. - 522

^nilímetros. M e s e s

^ más secos: enero,

^. 14 mm., y julio, 15

^ m i 1 í m etros ; ídem

La Crmone^i (Truva,^nna^. ^Ir^+tv^uín t'ie.iu, cor^ u^^s rnnias prin<^ip^iles. ln

rn«y^or rnre^nla, co^^ el n^prc^^^ tnrPUnso ^ípicn de fn unriednd y del tipo

de purln.

y noviembre, 71 y 74 por 100, respectivamente.

Toledo.-57 por 100. Meses más secos, julio y agos-
to, 37 por 100.

Tarragona.-67 por 100. Meses más secos, febrero,

marzo y abril, con 65 por 100 ; meses más húmedos,

junio, julio y agosto, 69 por 100.

Lérida.-67 por 100. Meses más secos : mayo, 5^

más lluviosos : octu-
bre, 76 mm., y sep-

tiembre, 67 mm.

Lérida.-463 mm.

Meses más secos : diciembre, 14 mm., y octubre, 16

milímetros ; ídem más lluviosos : abril, 101
agosto, 69 mm^

mm., y

Siendo Lérida y Tarragona menos lluviosos que
Jaén, tienen, sin embargo, una repartición más ade-

cuada en el período seco, ya que mientras Jaén y To-

ledo sufren de una sequía casi absoluta en el vera-
no, en Lérida y Tarragona caen 69 mm. en agosto, en
la primera, y 67 mm. en septiembre, en la segunda.

de una gran importancia ; espe-
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AGRICULTURA

TEMPERATURAS MÁXIMAS ANUALES

Jaén.-43°. Media, 16,4°.

Toledo.-41,4". Media, 14,8°.

Tarragona.-33,4°. Idem, I6°.

Lérida.-39°. Media, 14,2°.

Las máximas, como vemos, son también mayores

en Jaén y Toledo. Si aplicamos a Jaén y Lérida e1

índice de continentalidad de (^ams, encontramos :

Indice de Gams := arc. cot.
Pluviosidad

Altitud

Lérida: 16^ = 3,08 = arc. cot. 3,08 = 18".

Jaén : 600 I,03 = arc. cot. 1,03 = 44°.

Según este índice, corresponden al clima continen-

tal un arco mayor de 45", haciéndonos ver la diferen-

cia tan grande de los dos climas que se comparan.

De todos los datos anteriores, deducimos que el po-

der de adaptación áei arbequín a un clima muy xe-

rófilo no debe ser grande, y explica los fracasos ex-

perimentados en climas más secos y duros. Posible-

mente esta falta de aptitud para soportar la seque-

dad sea debida a la conformación de sus hojas espe-

cialmente, lo que sería interesante de cornprobar. Por

otro lado, creemos oportuno indicar que, en un estu-

dio ecológico, hecho por Briccoli, del olivo en Italia

(provincia de Siena Ĵ , y consignado por Azzi en su

ecología, consideran como período crítico el bimes-

tre julio-agosto, afirmando que, si en este período no

hay precipitaciones de más de 80 mm., la recolec-

ción es escasa. A mi modo de ver, esta afirmación

sería correcta si agregara que para tal o cual varieda^l

y en esa estación los hechos son así ; pero nada con-

creto se dice al respecto. Como ejemplo, podernos ci-

tar que para la variedad picua(, en Jaén existe una

alta correlación entre la cosecha obtenida y la total

precipitación en el semestre octubre-abril preceden-

te, a pesar de que en el bimestre julio-agosto la pre-

cipitación sea nula y 1as máximas temperaturas sean

altísimas.

Es curiosa también la armonía de asociación del ar-

bequin y avellano en el campo de ^'arragona. Ya

sabemos las especiales circunstancias climatológicas

que reqaíere esta última, especie.

También es interesante el estudio de su área de di-

fusión, Aun en Aragón y en la zona de ^l^ortosa, de

clima húmedo en el verano, no se ha difundido el

Ura ar6equín de Borjas^Blancas.
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arbequin como pareciera. Es evidente que el clim:r

de estas zonas difiere ya del consignado para Lérida
y Tarragona. En la costa llega el arbequin hasta Pe-

relló, habiéndonos indicado los olivicultores de este

pueblo que no cultivaban el arbequin por ser muy
atacado su fruto por la mosca. Sea esto o no la razón,

no podemos afirmar nada. Sólo consignamos el hecho.
^tro dato que aquí creemos interesantísimo consig-

nar es el de existir muy poca hoja de dos años c:n

los olivos arbequines que visitamos en Vilaseca (entre

Tarragona y Reus). A1 principio pensamos se trataría

de ataques de Cycloconium ; pero informados sobre

ta1. aspecto, no pudimos achacar tal fenómeno al ata-

que por el hongo. Tampoco habían ocurrido heladas

a las que pudiese achacarse la pérdida de hoja. Au-

mentaba nuestra sospecha de que la pérdida de hoj3

fuese un hecho ñsiológico normal el de que olivicul-

tores inteligentísimos de Reus nos manifestaran, como

característica del método de poda que se seguía, que

udespués de la poda podía caber en una almorzada

toda la hoja de un árbol de porte normal». Si fuera

esto cierto, y nosotros nos inclinamos a ello, podría

considerarse el arbequin como árbol caducifolio d°

climas templado-húmedos cuando vegeta en su me-

dio óptima, lo que corrobora nuestra idea sobre la

adaptación de esta variedad, y sería de alto interés e1

estudio completo de esta singularísima casta. Por úl-

timo, en cuanto al factor suelo, no hemos creído ne-

cesario hacer ninguna consideración, por prosperar

el arbequin en toda clase de terrenos de la España

caliza, donde prosperan igualmente muchas otras va-

riedades de olivo.
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^r^ C^^^¢e^
Su cultivo en la Zona subtropical

de la Penínsvla Ibérica

POR

ANTONIO DE LA HUERTA
Ingeniero agrónomo

En la extensa vega dc Motril, que se ademra cn

el mar, y que está enclavada en la zona subtropi-

cal, se cultiva el clavel (Dia^ithus cccrvoplav^us 1.),

realizándose }^ara ello una explotación de tanta inten-

sidad, c^^e en toda la ^localidad no exists otra qne

^iueda comparársela, pues casi constan.temente se es-

tán realizando operaciones culturales o comerciales.

A principios del siglo aetual, unos hombres modes-

tos em^^ezaron a cultivar esta flor, lo mismo qne cna9-

quier atra planta de huerta, aprovec}iando cl magn^fi-

co clima de la zona y sin entplear medios artificiales

para su obtención, aun en los meses más fríos del a^o.

Hoy día se envían las flores a toda Espa^^a, princi-

palmente a Madrid y capitales de Andahacía, y mtachos

claveles de los que en invieino se ven en floreros, co-

locados ante nna imagen, en el ramo de ttn galán, en

el pecho dc una hermosa mujer o en el morio de i^na

vieja cordobesa o sevillana, ltan sido obtenídos en la

vega de Motril, perteneciente a la provincia de Gxa-

nada.

F.legidas plantas vigorosas y qne tengan caracteris-

ticas de la variedad, en el mes de noviembre o diciem-

bre se hace tm vivero, con escluejes seleccionados pro-

cedentes de ellas, y se colocan separados nnos de

otros, a nna distancia de cinco centímetros.

Siendo la flosta del Sol nrodnctora en gran cscala

de hicrh<<s, preci^a el cnidada de rc^alizar, con gran

frc^•ucncia, escardas v, como ^iudicra dañars^^ la ^^Lin-

tita ^^tnpli^ando cualqaien c^rramicnta corrieulr, ^c

^^erifica la o^^eración i^tilirando una navaja.

Rnra:izado el es^ncje, al cmpezar a crecer sc hace

el despunte, y lnc^;o ^^^ abona con sulfalo anxínicu,

^ara favorecer cl dcsarrollo.

El terreno dc la ^^^ega de Motril es snello, l^ano v

se riega con las ah ^as del río Gnadalfeo, c^ae son tnr-

hias, las caales, al filtrarse en el snelo, dejan los limoti

qne llevahan en sns^^cn^i^ín.

Las lahores ^^re^^aratorias dc las tierras don^ic ^c vr^

a cultivar cl clav^^l son, ncn^,ralmcntc, dos de nrado,

^^rnzadas v profnndae, v nn grr^dco, com^ilctandola^^

eon ima nivelaci^n hicn hccha v acabando de d^•s1^^-

rronar.

E1 número de varicdades es enorme, y siempre cst:in

apareciendo en el mercado atras nnevas, ohtcnidas

por fccnndación artiGcial ^ hien aprovecliando las

^ne se han rcalizado por la 7Vatnralera. Los colore,

son diversos y los matices más o m^^nos acc^^itnado^,

existiendo algnnos cn c}nc los tiencn crn^^hinados. T.o.S

clavelistas de Mot*•il ex^^lotan de diez a docc^ ^^arieda-

dcs, renovánd^se alguuas dc c^naudo cn cuando, ^^or

estar va mnv vistas o pm•qtie hayan tenid^ nna !rran

dc^^cneración.

Las plantaciones en ^^l terreno sc verific^au en ^us

meses dc marzo o abril, haciéndose a nna distancia dc

7i a 80 cros., entre lfileas v dejando dc ^^lanta a^^^lan-

tade15a18.

Al^tmos, para aprovcchar más terreno, los pon^^n

con menos scparacicín ; ^^^cro la falta de espacio ^^cr-

Indica, tanto a 1^:^ ntilizaci^ín de los ele^meotos nntriii-

vos del snclo, como a la circnlaci^ín dcl airc y a^•^^iQ;n

del sol, ya que priva de ellos a la planta. 1)os mnjcrc5

6



Ui^trihu^^enctu lus etiqucjcv con
[^•pelJún en I^i ^^umbrcr;i del

c^^ballún.

Ilcvan, cu iina hatca, al terreno, los esquejes enraiza-

di^s ^ con cl corre^^^ondie Ĵrte ce^iellón, colocándoios

^uhre la c^nnbrcra de los cahallones.

La hcrratnicnta cmpleada para la plantació,i es es-

pccial, de forma trianaular, parecida a una lanza in-

^erti^la, y alro curvada por el centro. ncl lado menor

^ale ^•I ninn^ro, que el obrero empuña cou la mano

dcrccba, la liinca y tira hacia él, dejando uiY hueco,

^londc coloca cl esqncje, n^ando la izquiesda, y, una

^ cz cn su ^itio, saca la lierramienta ; y la tierra, al

yuitarlc la presión, .ae a^^oya sohre cl cepellón•

I}ctrás ^ icne otro obrcro_ ^lne va apreta3ido çon

la^ inanus la ticrra de ahededor de la planta, con

objcto de ^^uc i^acdc bicn snjcta.

^ si^cdida qiic crccen, ^e realizan los despuntes de

a^^ocllas ^^i^c ^avan cstando cn condiciones de poder-

^c baccr. c^^ntiniiando con re^^asos sncesivos, fiasta que

la^da^ I^ayan sufrido c,^ta o^^eración. A1 tcrreno sc la es-

Iún daudo l^inas umy saperficiales, en rencral, cada

c^nincc dí.^^ o antes, en épocas de calor; ^^ero de tal

^nuncra r(nc no dañcn las raíccs de la planta.

l'nu vcz lo^ tallos con botoncs floralc^, sc qtutan los

lalcralcs y 5c dcja cl terminal, quc es cl más desarro-

llado, repitiendo diclia operación tantas cuantas veces

Llecando al terreno c^nue.ies

euu cepcllones.

sea necesaria, cosa que se bace empleando nnijeres.

En el me^ de octuhre se cavan los planes y se abo-

na al hilo, próximos a1 caballón, I^aciendo lueno un

recalce de hies a lo larpo de él. En épocas noimales

se eebaban de si^lfato amónico unos cien kilos por

marjal de 528,4-^ m.^, y como ahora escasea mucho,

so1amente se ponen unos quince kilos, como mínimo,

o alro rnás, a poder scr, lo rjue da ]ngar a falta de des-

arrollo cn la planta y cn la flor.

Con objcto de procurar tcncr vcrticalcs los tallos,

sc re.^liza la operación dc colooar dos alami^res óai-

vanizados por cada lado de las plantas, en la direc-

ción dc los caballones, atirant^índosclos ^ior tmas es-

tacas colocadas a los finales de cllos, y, si fueran muy

larro^, se ponen las intermedias que se precisen. Du-

rante todo el cultivo ^e dan los riegos necesarios, qtte

son bastantc.s, dado cl clima dc la zona.

La rccolcceión se rcaliza por mujcres, cortando las

flores con la mano, llevándolas laego a im local, doude

existen unas vasijas con a^xa y en las cuales se meten

los cahos, pasan^lo allí toda la noche.

Seleccionadas por variedades, se hacen grupos de

trece, pues se considera, a los efectos comerciales,

que a la docena hay que agregarle otro más, atándose

7



AGRICULTUR ^

^•on c^^^arlo ^•ru^lo v liúni^• Ĵ lo. 1?n tieml^os normales se

ha Ĵ ^ía Ĵ •uu liilo Ĵ1 Ĵ^ <il^;o Ĵ l Ĵín.

Lo.^ cnvíu^ ^l^• cl^t^clcs ^c rcalizan ^•on ca Ĵiastos,

forma^los c•on !o. ^ruzon ^^^uc rc • ult< Ĵ n ^1^^ cor^ar lon^,i-

^u Ĵlin^tlnicnl^^ cn ^ario, ^,c^l<izo, r•aña común. 1on alar-

^^ailo^, Ĵlc uuos 70 cui.. Ĵlc lon!,ita Ĵl, 37 Ĵic ancho ^' 3^1

^3c altnra, y e^tán lorra^lu^ cun I Ĵ al^cles hlancos. l1e-

I Ĵ i^lo a la f^ilta ^le cllo^, liuv ^c cmplc^n ^lc iodas cla-

^e;. f)tra.5 v^^^•c^ ^c^ Ĵ uart^lun cu cajas de ma^lera de

cl Ĵ o^io, ilc ^ Ĵ o^Iní^in Ĵ o ^•n^^c^or, liara e^^itar heso, ^le di-

m Ĵ ^^t^ Ĵ sionc^ y foru Ĵ as ^imil^irc5 a las Ĵ]e los c^Ĵ n^Ĵ stos.

Lo.^ cla^clcs sc colocan tuu Ĵ hadoc, cn lon^adas y

aconili Ĵ ^ion^iilo. Ĵ Ic tal mancra ^fuc I<i^ Horc.ti no vay^n

lnn[ac, varian Ĵlo la ilirecci Ĵín ecr Ĵín el ensto ^lel clave-

li^ta, ^icn Ĵ lo lo ^cneral i^nc ^c al^oycn ^obrc I. Ĵ s pun-

1a.5 ^le otros,

i,a Ĵlnraciún cn cl c.^uaslo u caja v^ría scoiín épocas

v cuid^ulo.5 Ĵ^n cl ^^mbalajc. l,o corrientc cs que estan-

ilo ile vcinlicuatro u treinta y seis hor•a^s de via ‚e, Ile-

^;aen cn j^crfccto est. Ĵ do, utuhliándose o^lisminuyc^ndo-

^c c,^c ti Ĵ^tnpo Se^iín .Sea é^ioc:Ĵ dc meno^ o más calor,

at;uantando cuan^lo c.5 ruús 1'a^^oraihlc I Ĵ a,t^ Ĵ los tres

Campo de claccleti, en el quc
se aDre^•ia el al,inihcadu.

días o q n poco má,, h;l cabo ^lebc Ĵ lc ^c Ĵ• ^rnc^o y^^I

hapel cerran c^rméticamente, I Ĵ u^^^ la 1 Ĵ cn^^U•aciún ^lrl

aire da lu;;ar ^i que se estrohec la tlor.

La o^ Ĵ eraci^ín ^lc col^icaciún ^lc clavclc^ cn cl ^•c,tu

o caja, a,í como la de cotn^ Ĵ Iclar cl ^•mhalajc. ^c liac^•

atrtes del t Ĵ maueccr, ^^ara quc csté toilo li,to a lu y. Ĵ -

lida ^lel pritner «anto» dc línca ^le Gran^ Ĵ ^la, ^lc^^l^•

donde se envían a otras ^^rovincia.5 ^^or Ĵ li^^ Ĵ^r.^os mc^-

dio^ de locomoci^ín.

Fn la ^hoctĴ en quc 1 Ĵ ay ^ran dcman Ĵla ^^^ rc Ĵíncn

varios clavelistas y rcmiten una catnioncta ^ Ĵ or su

cnenta, sicndo en cl i•i^nro^o invicrno cuan^lo n Ĵ á^ sc

^olicitan, dcbi^io a clnr; cn e^c lii^tu^^o no I Ĵ a^^ Ĵ^^^.^i ilo-

res en el mcrca^^o del int^^rior.

Los hrimeros claveles iluc a^ Ĵ arcccn a la vculu ^on

^lurante cl n Ĵ es Ĵie a^!e^,lo, ^iero ,i q ^•I Ĵ 1 Ĵ^sarrollo 1 Ĵ rc-

eiso, continuando la liro^lucci^ín I Ĵ a^ln Gnal ^lc m. Ĵ yo,

eu que ^e ^irra Ĵican la^ l^lanta,^ Ĵlcl Icrrcno, il^inilo ^^or

tci•min^do el cultivo.

Al^unos clavelistas, quc uo Ĵ li^^^uu^rn Ĵ I^^ I^.^^^an^c

tierra, repitcu el enltivo c Ĵi la Ĵ ni=rnu ^ Ĵ : Ĵ r^•^^la ; ^ Ĵ cro

na debe hacerse así, hues ,^e nota una ^lcncn^•rnción c^u

^ I,a rc^•iileci•iún ilcl iJ,n^i^l.

^
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la planta y, lior consiguiente, en l.rs fíores. Por lo

menos dnrante un ario, debon cultivarse otras lrlr_rn-

tas, corno lratatus, boniatos, jadías, ctc., a las cnales

sc incorlroran abonos or^únicos, de lo^ rlue iuero, en

^^artc, ahrovechará el clavel.

T.a ln•oducoión es muy variable, ^^ero sc puedc calcu-

la^• nrta media ^lc 900 a 1.000 docenas drn-ante todo el

ario y en condiciones de venta, aunqne lrarte de ellos,

a final de temlrorada, no ticnen a^^enas demauda en

los mercados eu c^nr se ^^cndieron ninchos en cl in-

vierno, ^^or apareccr tambi^^n clavelcs y otras flores

Prodacidas en la localida^l- travendo como conse-

enencia rlue va}^an hajando los precios, hasta dne lle-

^a nna momcnto en qne narlie los aolicita, y entonces

se los echan a lus cabras, clae los conien hastante bíon.

Los cla^elistas venden a lns tiendas dc flores rle las

difcrcntes cahitales, ^iendo de cnenta de los comhra-

dores cl ahono de los ^,astos de trans florte. Los cal-

tivadores fijan cl precio, ^e;;rín está el mercado, y lia-

cen el ofrecimicnto.

^;n cl hrohlcTna del clavcl hay qnc considerar ^^a^•ias

^artcs : helleza y tamaño de la flor, liroducción dc la

variedad en l^TotriL medios de transliorte rá^ridos ^-

^con+^micos ^- mcrcados con dcmanila. Constitnvcndo

an artícnlo de lujo, neccsita ser flor de colorc^ hri-

llantcc v dc hucn tamañ^. Las novcdades sc lra^an

1)I(`rl, v ^tOr C^a l'all^a eS q eee^ar70, hA^.2ldo ali^.T,UTl t1e711-

^ro. camhiar la^ ^ ariedadcs v, a hodcr scr, lanzar al

memado ntras 7uc se vean por primcra vez o ce<rn

^ioc^ conocidas.

Aun^^nc la flor fucra ^lc ^ran aceptaci^n ^ior colores

v tanr.nio- sc ^^rcci^a. adcmá^, qnc la mata de qire

hroccdc tcn^a hncna ^rodttcción, pnes el escaso niíme-

ro lraría ^tr^e. ^lados los elev^^dos ^astos reaiizados.

por los jornulcs cm^^lcados y dcmás descmbolsos fluc

^c han hccho ^rara ^iro^lncirlc, de los crialca cl cl.r-

velista ticnc ^^nc rc^arcirsc. v oh[cncr, adcuiús, un bc-

ncficio, hahría ^lirc ^cndcr muv c.u•o cl clavcL corricn-

do cl ric^ro rlc ^^uc no hubiera ^lcmanda.

Para rc.olccr los du. ^^rohlema, antcriores, cl Canr-

^ro de I+:^^icritucntaciún dc Motril, l^crtcncciente al

Ccntro dc (:rtltivos Subtrolriculc^ rlc Mála^a. sc ccta

ocu^iando dc Ilcvar nucvas ^^ariciladcs, dcsconocida^

cn la localiilail, vicndo lo.^ colures, tamaño dc la ílor,

^iroducciún v c^tu^liunilo todo lo rcfcrcntc .rl culti^^o

dc cada nna dc clla^.

Actualmcntc ^c tro^ricza con ^ran dificulta^l cu lu;

trans^^orte^, tunlo en lo qne res^^ccta a fcrrui at•rilc.^.

^rur la lcnlitn^l v cscascr dc trcucs. como cn 1o refc-

rcntc a carrctcra,. ^-a r^uc cl carhrn•antc, ^;ra^a y al-

^^uno, acccsrn•io^ c•,tán intcrvcniilo^^ v racion,rdos, v

otro^ son dc difícil a^l^luisici^ín. • •

C;ada ver liav más ^lcmanila dc clavcles. abri^^ndosc

couctautcrncntc nuevos mcrcadu. v, dcntro dc lo^ va

anli!^nos, uinnentan lac ^^eti^•ion^^^^- ^^ucs en 1',s^^a Ĵr:r

^c ^^r tcnienalo la co^urmhre e^tranjcra dc llcvar flom=

a la ca^a.

'I'crn^inado cl mnndial conflicto ,^ucrrcro, c^ de e,-

^rcrar ^c norrnaliccn los tran^lrm•IC^ ^^or ferrocarril v

eáU'retera. ^" 1'07110, a(lelnál^, ^P^Un eFta .Inllll('7Rd0,

^^ronto em^^czarán a fnnci^^nar lo, avionc, curncrciale^,

cntunccs crrrmos ^lnc, no ^^ílo tcn^lrán clan^cic.. todas

la- lrr•ovincia^ nuc^tra^ ^^nc alrora no ^c ^rn•tcn dc csta^

(lorr^. ^ino r^ue cllo^. con =n.: colorc^ ln•illantcs v v1-

1'lallll^, 1^('^ar2ln tl (Olla^ ^.1F nt^l'llllle^ CUPI)^)e8^. cU1110

heraldos quc urani6cstcn lo quc c^ la a^ricnltrn•a

cl sol de Fshaña.

^

[•an^^ctu preparado para el en^^ío. ^



E1 problema de la langosia en Africa
I. - Visión general del mismo

por

oza^el ^^^^tutro
^

ENTOMÓLOGO

I)urante la trasada primavera se abatió sohre Africa

del Norte una de las plagas agrícolas de mayor impor-

tancia. La langosta, la tristemente célebre langosta del

desierto arrasó, una vez más, las ricas cosecha^ de esta

región. Antes, fué el Africa Occidenial France^a ;

más tarde han sido las tierras marroquíes, y después

le ba correspondido ests triste sino a las feraces cam-

piñas de la uliérrima Argelia.

Esta langosta, insecto que tantos daños y tanta ham-

bre ha llevado desde siglo^ a innumerables pueblos,

es la llamada por los árabes yerad; arbbé, por los

hebreos, y por los científieos, Schistocerca greguricc,

Forsk. Pertenece al orden de los ortópteros, y, junto

con otras especies, se repartcn con voracidad hoco pre-

suruible extensas regiones dcl Globo.

Las zonas negras de la carta adjunta son las prin-

cipalmente dañadas por e11os, y si nos fijamos con más

atención en el continente africano, vemos quc todo

él a excepción de la nraucha de la5 grar^rdes selvas--

se ve oeupado por ian l^crjudicialc, insecios.

En este Continente son ^^arias m^ís las esCiecics quc

crfrecen esle inicrés; ^r^ro cir^co, de un nrodo esjr^•cial,

eon las quc^, Ĵi^„aiéndola, prescntan una iuayor inr^ror-

tancia para lov problcu^as agrícolas.

La emigranie de los trópicos (Locustra mi,gralorin irri-

grtatorioides, R. & 11'.), la roja (_Norrraclucris s^>ptem-

faseitzta, Serv.), la parda (Locustnrui prn•drrlinn, Walk.),

la marroquí (llociostcar^rus maroccanus, "1'hunb.) y la

Ilamada emigrante de Madagascar o malga^•lic (Locustca

rni^ratoricr c^il^ito, Satrss.).

La langosia del dcsierto lrroc•cde de Ori^^nle; su fo^•o

originario ^^arcr^c ^°aar ,iluado al noroe,tc dc la L^^iia,

en la zona de cboque dc lo^ clin^as de tilio eslepano

y trohical, en la resnltanlc de la lucha c^nlre la easi

extrema scquía y el ^náximo de humedad, Se ^^xtiende

desde ahí sobre PerSia y Arabia, h;gilito, ,^lri^iuia,

1• istribución generol del taroblema de la langasta. Lo marcodo en negro es la zona (^or ella, aJectada
(según Uuarov).

Sndán y Ní^;er•, Y

d^^^d^^ el S^•ncgal,

a^ra^-iesa la Maurc-

t^:uia v nucslru Rí^r

^lc l)ro, jrara ir a

caticr solrre Marruc-

^^o^, 1lrgc^lia v 'I'^í-

uez.

La ^•^nigrantc d^^

lo; tró^^ico^, diu•an-

!c rl ^r^^ríodo d^^ in-

^^a^i^ín dc 1938 a

193-L, lia ido i^st^^n-

di^^n^losc por c•I ^^on-

lirj^^ittc africarto, sc-

^,iín las z^nas indi-

cadas cn cl ^r^^qn^^iro

niu^^a d c I ^ni,ruo.

I'art,irudo d^^l ^Níger

1'u^^, l^oco a ^i^^^o,

^^rogres+ivanicntc,

ampliando sus cfcc-

^ (1



F'xtensión de la invasión de la langosta emigrante de los trópi-

cos (L. mígratoria migratorioides, R. & F.) dnrante los años 1928

a 1934. Cada número y zona indica la ex/^ansión anual (según

Uuarov).

to^ ^lc^<<st^ailorc,, ne su árca ori^,^inaria sa!tó a las pe-

^^i^<^ña^ ^^olonia,^ ^^tirol^cas dcl (lcci^l^^ute^ ncgro, m<í^

IarilE^ ul^•ai^z^í al ^uilán, ile^hués al Con^;o, ^l otro aiio

a la f^^rlil nbi^^inia v a las tierr^^ ^le Suráfr^ca, y en

^9u^;^^lai ^-^ M^izaniLiv^uc^ tcrnii^^ú su tr^í^;ico éxodo.

I,a roja s^^ cir^nn«ribe ln^ís a la rcai^3n oriental. 5u

:írca ^1^• c^^nansiún sc^ ci^^^•n^^ sobre Stu^tífrica de tina

inanc^ra c^^^^rc•ial, alc^ariza liacia cl (^estc al bajo Congo

v Il^^^;^i t^^^r c^l F.^tc hacla cl snr dcl ^indtíu v Etioj^ía.

La ^iariia ^+oiu^r.n•Ic .^u cli^j^cr.:i^ín t^on la antcrior,

v^^onto adua^lla dafia dc ^a^oilo iuny ^cii^ible a los rico^

^l^miinio^ d^^l ,^fri^•a ^lcl 5iir.

La n^al^,a^t^e ala^•a ^^articula^•inc^ite ^i la i,la de su

Ilfotll^ICC^ V ^a ^)CC^IiC118 IIIUI'PO(^lR ('Eltl l'iCClll]6CY7tít CIl

i^^^tc C^^ntinenl^. ^•on ^^artí^^ter ^lc ^rl^^g^a, e Ĵi lo^ territo-

rio5 tlF^ ,lrnclia v Marrne^^e^s.

I\o liahl^ir^^ Ĵnos aqiú ^lc l^i ^^nantía ci•un^ími^^a ^lc I^^,^

^>c^rdidas y^aatos que ^^^tas ^^I^a_u^ dc la^i!,o^ta oc.^,io-

n:ui al mun^lo crrieru. Sálo c^on^^^ mnc^i^ra ^iar^i,^l,

indi^^ar^^nios qit^, cn lus 1';,ta^1^^s [iuielo, clc Aui^^^^ic^^,

Grá/ico quc muestra las cantidades invertidas-en libras esterli-

nas-, en el decenio 192^-1935, /^or los territorios ajricanos en

él anotados. ->

I•-'Pripbli. R.-G;;ipto. 1S.-9fricn Gcuu[orinl
-Il;ihmnn^^. 9_-hlada,z^si'.ar, l^riinceea.

a -'fún^^z. 111.-Rudán I^runcés,
lfi.- Aiuza^nbique.

-Rhodeaiu del N^^ric. 11 -^tienP^t^l,
^ -CunhoRel_n, i^!.-A^i_cria. l?.-6enya,

h -N;rilrcti. 13.-:Ar,,^elia. 18.-blarruccoe.

.. -'fnn^ninikr^. 14, - An^ola. 79, - Unióo 3urafticann,
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2.327.3oo.oc^----------------------------------

2.000.000.00^

1.5oo.ooO.oo^

1.000.000.00€.

500.00o_oo.i3

25 0.000.00 €.

100.000.00^

2 3. 4. 5. ^ 7. 8. 9 to. 11 12.13.14.15.16.1718.19
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Langosta migraforia de
los tró/^icos (L. migra-
toria migratorioides, R.

f^ F.).

(Foto. Dr. ^uri Baum.)

L3ando de langosta m:-
gratoria de los trópiccr
atra^esando el Alto Nilo

(Foto. Dr. Juri Baum.) ^,

durante e^l pe1•ío^lo

de 1925 a 1934, catt-

áaron púrtlit1as cic

cosechns por rtti vit-

lor suj^erior a los

Z5^.000.000 dc dóla-

res, Si a esta cauti-

dad, tiada ^Ics^írc-

cialílc, sc lc arr^^^a

la de 5.000.000 nt.íh,

consi^nados ^tor Ja^

attloritladcs dc at^tt^^l

}taís ^i<tra sn lu^•lia,

y tt^ausfor^namos lu

Est^esa nube de lango^-

ta migraioria cic ^us !ró-

j^icos ccrniénúose so6re

la colonia del Kenya.

(l^oto. Dr. f uri Baum.)

sutitu ^lc unthus ctr

^(:SGlil3-8 11ll CHIll-

bio medio dc dicz

^>esetas por cada dó-

lar-, no, cucontra-

remos con cl respc-
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tabiLísimo guarismo de Z.550.000.000 de pesetas, ean-

tidad más que suficiente para setialar como de ntuy

grave importancia económica al problema acridiano.

En Africa, desde 1925 a 193^, y por los conceptos

lcígicos de pérdidas, cotnbates e indemnizaciones, se

Jlegó en libras esterlinas a las cif.ras del cuadro adjun-

to, en el qtte no aparecen aquellas de los países o colo.

nias cuyos gastos no alcanzaron las diez ntil libras (1).

La U^nión de Suráfrica, con los ataques combinados

de las langostas parda y roja, aparece como trágica

cabeza de todas ellas, y poco después, Marruecos, bajo

los estritgos de la del desierto y la marroquí, le sigue

cn un buen segundo puesto.

Ante tan espantoso problema, ante esa abrumadora

realidad, las naciones interesadas no podían queda^•se

con los brazos cruzados. Los métodos clásicos de lucha

se mejoraron cou aquellos adelantos que aportó la

progresiva técnica. Otros nuevos fueron empleados;

se in^estiga en el hallazgo de aquellos que unan a su

efectividad un mínimo de desembolso econóntico; en

Iin, se hace lo más rápidamente que las eircunstancias

y el problema permiten, todo cuanto se puede por eli-

tninar o atenuar sus efectos.

La especial índole de la cuestiiín, hizo salir bien

prouto otras caras de la misnta. Un problema que no

se limitaba a ser naeional, que ofrecía, por el contra-

rio, mil facetas que dañaban tanto a un país como a

otro, que en unos se originaba y en otros ntoría, que

en aquél ponía y en el de más allá desarrollaba cual-

quicr otro aspecto de su biología, tenia necesariamente

que abocar a un estudio y lucha del mismo, en el que

todas las naciones interesadas colaborasen. La organi-

zación internacional del problema, como necesidad

primordial, se presentó y, basándose en ella como me-

dio de gran eficacia, se reunieron, conferenciaron, pro-

pusieron y se llevaron a cabo medidas combinadas con-

tra tan terrible plaga.

Mundialmente considerada la cuestión, fué tratada

en cinco conferencias antiacridianas internacionales.

La primera, convocada por el Instituto Intrenaeional

de Agricultora de Roma, se celebró en 1931, en dicha

ciudad. Más tarde, un aCto tan sólo, en 1932, se retrnió

la segunda en París. Londres fué la sede, en 1934, de

la tercera. La cuarta tuvo lugar en El Cairo, en 1936,

y la última, en Bruselas, fué reunida en el aito 1938.

Hasta hoy día no ha habido ninguna otra más de este

tipo. La sexta, que debía de tener lugar en Lisboa,

en 1940, no llegó a celebrarse debido a las circunstan-

cias derivadas de la aetual contienda.

(I) Estos datos proceden del Memorándum económico que
la Delegación Británica presentó al pleno de la V Conferencia
lnternacional Antiacridiana, reunida en Bruselas en el año 1938.

Aspectos menos amplios de la cuestión, pero de no

menor importancia como son, por ejemplo, los cir-

cunscritos a sólo un continente, a uua especie, al peli-

gro mornentáneo que para el aprovisionamieuto de

países en guerra suponga la pérdida de sus cosechas

coloniales-, dan también origeu a reuniones de esta

clase, y buena muestra de elJo lo tencmos en el pa-

sado atio, en que solamente en Africa, y cou motivo

del notable ineremento de las especies ntás o ntenos

genuinas de ella, se llevaron a cabo cuatro conferen-

cias en localidades tan distintas como El Cairo, iVai-

robi, Argel y Rabat. En las dos últintas la presencia

de Espatia se requirió, y nuestra postura ante tal pro-

blema fué atupliamente fijada,

Los países ricos en colouias, o que ufrecen esta plaga

en fortna ntás candente, poseen organistnos o centros

especializaclos que se encargan de llevar al laboratorio

y a la práctica cuautas sugestiones procedan de aque-

llas reuniones u otras fuentes, inglaterra y Franciu se

llevan en Africa la palma en ello; la primera, con su

sección del Anti-Locust liesearclr (.Gexatre, dc Londres,

y la segtmda, con su (^ffice 1Vutiotxale Antiacricliexi, de

Argel. Ambas naciones desarrollau, por interntedio de

estos organistnos, una antplia labor ntás que excep-

t;ional.

Podríamos seguir exponiendo desde aquí múltiples

aspectos nuevos o ampliamente modificados, y de gran

interés, sobre este problema, tales como, en la parte

biológica, por ejentplo, la 1'eoría de las Fases o de

Uvarov, las emigraciones Jarvales y las de los adultos,

el determinisrno de ellas, etc., etc. ; pero preferimos

uo cansar tnás al lecior y ltablarle como punto final

un poco de la aplicación que también ofrecen las lan-

gostas. Aplicación, en verdad, de gran valor en algu-

nos casos, pero que no compensa por hoy los grande^

gastos que estos insectos ocasionan.

Como alimcnto es utilizada la langosta, desde los

tiempos bíblicos por distintos pueblos. lristes tribus,

que una sequía pertinaz empobreció, veu en ella una

tabla de salvación que, aun arrasando lo poco que la-

braron, les libra con su abundancia del peligro del

hambre. Entre los árabes llega a alcanzar un valor

equivalente al del pan, En ciertos rincones de las Fili-

pinas se les aprecia tanto como al alimento nacioual,

el arroz, y en China, por no citar más ejemplos, suelen

venderse al mismo precio que la carue.

Se nos hace extraño a nosotros los occidentales, que

insecto que causa a la mayoría una determinada re-

pugnancia, tenga tanto aprecio entre aquellos pueblos,

y, sin embargo, no hay motivo para que tal cosa

tengamos. La escrupulosidad o indecisión nuestra en

1a



Penosa marclza de un

coc{ie a traUés ^ie una
nube de langosta emi-

grante rie los tró/^icos.

(Foto. ^r. Jurí Baum.)

^('lálnnos dcst r u í^l ^^ v

por ^a ^an,gosla cmi-

grante de ^os tró-

^icos.

(l oto. Dr. ^. l3;ium.)

/Irbustos cubicrtos

^or la langosta emi-
grante de los bó-

/^icos.

(Folo. ^Ĵ r. ^. Rauin.)



AGRICUL^UR^I

q o ^Ĵ pro^echac en este a^jrccto a la l^ngosta, nos priva

Ĵ le u q ^liuicnto que 11 in^•esti^ra^•i^íu cicntífica ]^a de-

n Ĵ ^^tra Ĵ li Ĵ ;cr c•ompleto. Su análi^i^ no^ ha Ĵlejado ^er

I^ Ĵ euurn Ĵ e ri^^ ĴĴcza de ellas en L'úsl'oro y calcio, ele-

me Ĵilo5 lau in Ĵ^isj^cnsables a los procesos o^ificativos

Ĵle nu Ĵ^^tro org. Ĵ nismo; cn potasa, tan nec^c^,aria al si^-

ten Ĵ ^ Ĵ Ĵuuscular, Y que, ,uma^la a los anteriores, re-

j Ĵ res Ĵ^nta más dc la mita Ĵ1 ĴIc la in^iteria wineral a^i Ĵn^i-

lublc il^^ clla. Las j^rotcína^ de ^^^t^^s in.^c^•tus alcanzan

^tl 6^ ^ Ĵ or 1(10 Ĵlcl total; los lihi Ĵloe, el 2ll ^ Ĵor 100,

y fSfOB l1^11ll10S FU11 l^C 1R^C1'eS e1101'tI]C^ jll7CF fllCJCPI'.All

iuia gran propomió^^ Ĵle las provitaminad <<^itaminas

A y I), que tan Ĵn2 Ĵ•ca^lísi Ĵno pal Ĵ el jue^an en nuestro

melaFroli^mcr. Hoy díu estos porrneiiores no se dejan

eu olvidQ, y cl aprovechamiento de tal^^s productos con

^istas a la '1'erahénti^^a es un hecho.

Las materias ^le ti^io oleico extr^údas de ellas y la

l^lilización ^^on Ĵ o ^Ĵboi^o de estos insecios son tarnadas

c^n con^ideración. Su ^^^tudio y ensayo, mirando a]a

iii^lu^tria y a la a^riçt Ĵ Itura no ^e deja ^lc lado,

Coino se vc por eate botón, la lanh^sta es hoy día

i Ĵ na ^^ra^^í;i Ĵua pla^u; se 1 Ĵ acc lo quc^ ^e pue Ĵ^c por

^oiĴĴbati Ĵ•la, se intenta todo lo posible ^^or aprovecl Ĵ ar-

lu, y quien salie si ^l día de niaiĴana se consi;ne redu-

cirlu ^i extremos tlles eu que, en vea de daños, produz-

ca múe de uu benc6cio.

2 3

5

6

1?ci.^diun de di•varrollo de la I,angu,vla del Ile,^i^rtu: 0 a 3, lar^vules: 4 9 5, ninfales,

y 6, adLilto o«ima^o». (Cliché facilitado Por la Estación Ceutral de Fitopatologi^ Agrí-
cola y public^do en la contribución níun. 23 del Servicio de Lucha co Ĵitra la Langosta.)
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Vista t^<«'cia! ael a8tandn

que el Servicio del Algu-

d^ín instaló en la b.^^ Peri;^

\ucional de ^Giestr^ti, d4^

7.a^ ^i^oza•

Nra9Ó^ , 10^a algOd0^2r3

^^/^uitttc^l ^^^^ti^c^c> ^^^^t^st•t^cr^

. ^^tc^c^itiero r^^^i'únoiiru

Ar^i^ú^i, hri^ Ĵ icra rc^^;iú,^ c,j^<<^^olu lir^^^lii^^t^.r^i ^le uua

^^lanta iiidustrial cuino la rciiiola^•lia, yue tanto l^ro-

oreso v bencfcio lia hroj^occiunac]o v j^ruj^orciouará en

su econoniía u;;rícola e in^lustrial. y, aimc^ue cu meiior

escala, dc otra^ cjuc, co^i^o el ^•á^ianio v cl I^^io, liai^

sido tatnbiéu base ^^ara el e^lablecimicnto ^le ino^ler-

iias ii^st^ilacione^ indiielriale^, .tie c^ol^^.ca alzora, ^uia

vez niás, c^i condicioncs dc aj^urtar a la c^^ouoiuoa aórí-

cola nacional uua nueva : el al^o^louero,

Sus extcu^a^ y f^rliles zonas re^;aLlec, con ![randc.;

^^osibilida^l^^ a 5u vez i^c ^im^^liaci^íi^, ^^ue I^cri^^iten

Ix inti•odii^•^^i6n e^ii ,SUe allcrnutivas ^le q ucvas ^^Í^iii-

ta.5; los contii^uos ^^ro^r^^sos de la t^^^•iiica a^rouóinica,

c^ue, exi ^lc(iniliva, rel^erctitcn ^^n cl ainnento dc ^^ru-

duccicín ux^itaria, y, fiualm^^nt^^, ^^I liue^^z ^lc^^^o ^iel ag^i-

cultor ara^;ouÉ^^ ^^n to^lo a^jucllo c^ue r^^^^rese^^te j^i•o-

^^reso para ^ns activida^l^^a, hacáu ^^o,ihlc I;i ii^troduc-

cián eii Arahún ^lel cultivo algo^loucro, ^in restar iiu-

portancia, ni ^^crjudicar, a los qii^^ va ^ozau ^lc arr^^i-

go y traúición.

Desde hace cinco aiios, inucf^o^ a^;ricultores de las

provincias de Zara^ora, Huesca v Teruel vieuen ob-
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^ervan^lo, co Ĵi c^l nal.ural a.^on^Lru, cúuio lu5 cam^ius

^lr algodón, instalados ^^ara ,u cusayo y ^^x^^^^ri^u^^uta-

^^ión en diferenie^ coiaiarc•a5, r^^curr^^n cuu lu^iu itoruia-

9idad su eiclo ve^etativo, desde la ^i^^u^Lru a l^i r^^^^u-

leeción, presentando en su^ dus últiinoti rn^^^c^^, ^•ou lu^

cápsulae totalmente abierta^, q n ae^u•^•Io tan ^•in•i^^^u

^^oino desconocido, rJuc^ ha ^la^lu la:;ar a^ju^^ lu,

c.ampos sean muy ^ i^ilados, ^iru^ianún^lu,^^ lu^la ^^I.u^•

]e comentarios y vaticinios.

Es idea arrai^;ada eutr^^ lu ^;^^ute^ ^1^^ cau^^^o, ^ la ^^u^•

no lo ec, asociar el c+iilti^^o d^^ la ^ila Ĵua ^li^l al^oiii^^n

a las re^,ion^s tropicales, ^n 1^^5 ^^ue ,^^lan^^^nlr ^ii^ iia-

bitantes, bajo la iníluen^^ia ^1^ las ^^levai^a^ i^•i^ilicra-

turas de aquclla^ latitu^l^^s, ^^onsi^uc^u r^^nilirui^•^u^^>

remuneradure^ ^ lle^^an adclante ^^^te ^^iilti^^u, l^;^l^^,

que l^asta hace iino^ <uios pu^líu te^^icr^^^ ^^ur ^•^^^r^o, h i

dPjado de serlo, y cl ^^.,fi^crzu r^^aliza^l^^ ^r^^r i^iu^^li^^.

^:aíses, enn•e elloti e] uacatro, ^^aru iu^l^^^^^^niliz.irs^^ ^^n

ac^uello que sea po^ihle ^le la im^^ortac^iún ^I^^ ^^,1^^ .ir-

tículo de jiriniera u^^ce^ida^l y uno d^^ I^^^ ^^uc^ uia^

^^c •azi ^^n izuc^tra balanza ^^om^^r^•ial, .^^• ^1^•niuc^,lru,

al haber^e conseguido la a^la^^taciúu d^^ ^^arir^l.^il^•s ^i^^

cir^lo corto a nucsiras t•ondi^^ion^^^ ^•linialul^í^i^•a^.

l:oiaio oposición a aquella vulgar ^•rc•encia, ,^^^ iia^•^• ^^i^-

;ervar que, úe^de 199•I, cn al^iinos rc^a^lí^^5 <u•ah^^n^•^^^.^,

e^n el nnes de diciet^ibre, c^on todo cl ri^or ^lcl in^i^^ruu

V tPYll^)ePatUCflS IIIUy ^)TUXIIIIaS il CCI'll r;l'UTAIIN_ 5l' ^I.lll

visto obreros y niujcr^^^ c^u ^^1 cam^^o ^^^i ^^I^^n^^ r^^i•u^i-

da de al ‚odón, cos^^i^háta^lolo i^n ^xa^l^^nl^^, ^^on^li^•io-

nes, ai^te el asoinhro ^lc rnuc^lios incré^lul^^^, ^Iue ^^c^,^I^•

ac^nel mon^ento dejaba^i ^lc ^^^^rlo v^oli^•italrau inf^^r-

mación sobre el cultivo. ^

Se han visto campos dc cnsayo cn los ^ru^^blo, ^1^^

Almudévar, LupiiĴeu, Sat•iƒeua y Altorricún, il^^ I:^

provincia de Hitesca. Eu loa téi•iiiinu^ de Cu^^rte, Lu
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Carlnja, V^illauueva, San luan, Gelsa, hina, Sástago,

(:aspe, Maclla y laragoza, de esta provincia. ^;n Híjar

y Alcañiz, de la de 'I'erael, y, por último, como pun-

tos más avan•r.ados, cn 13n^^ue1 (Navai•t•a) y 1Vlendavt<t

(Lo^ro^^o).

Lo, resullados conseguidoe en estos últimos ciuco

arios, cou variedades que, jnnto a inra buena productt-

vidad, prescutau una ltrecocidad que las lta^e aptas
l^ara la rcoión arahonesa, han sido suficientes t^ara que

el Ministerio de Agt-ict^ltura, ase^sorado por su úr,ano

cor•re,ltondicnte, ca Servicio del Alnodón, del Insti-

tuto de Fornento de la Yt•oducción de Fibras i^extiles,

por Orden de `?1 de novie-mbre de 19=1^5 (Boletíaa Oji-

ci^il ^/<^l l;stado dcl día 24 del miswo mes), haya crea-

do, entre nuevas zonas algodoneras, la octava, inte-

^rada hor los regadíos de las pt•ovincias de Zaragoza,

Huesca y Terucl, ln•o^^ios para alaodón de tiho ame-

ricano y variedadcs de ciclu corto.

h,n las instalaciones quc el Minisierio de 1^^ricnltu-

ra l^rescutó cn la V Feria Nacional de Muestras en Za-

ra^,oza, en el stand dcl Servicio del Al^,odón, pudte-

ruu oLset•var cuantos ^risitantes ,e detnvieron e.n él,

con ^^articalaridades de la niarcha proaresiva y el in-

crentento de este cnltivo eai España, su reciente intro-

ducciún cn la cuenca centt•al del Etiro.

Las hosibilidades del cultivo que nos ocupa, en ia

zoua octuva, hau de ser difet•entes, seaún se trate áe

re^^adíos anti^,nos o modernos, perniitiendo estos ul-

tirnos, conto es natural, dedicar a él ^uayores suhei•-

ficies. Se considerau, por las características que e^rt

cllos coucurreu, susceptible^s de l^roducir ahodón, los

re^adíos de los canales de Tauste e Imperial cie Ara-

^ón, así como el tíltimo trarno del de Lodosa. Las

caencas de los t•íos Jalón, IInet•va, Gállebo (en su

liarle baja), Martín, Guadalope y Matarratia. Los rie-

aos a l0 largo del t•ío F,bro, desde Faentes a Sásta-

^;o. Las •r.onas del Flumen y La Violada, entre los

riegoe dcl Canal dc Moaegros. "Lona beneficiada por el

canal de Arahón y Catalruia y la mar^en derecha del

río Cinca.

Las variedade^ ln•oltias l^ara esia zona : Cltirpan,

F;sltarta y Knhan l), noinbres que va e^n algunus pne-

hlos ,e l^ronuncian con cierta far,niliaridad, l^abrán t3e

sembrarse en la segunda quincena del mes de abr^i,

c^^ando ya no sean de temer heladas, paa•a comenzar

s q recolección eu el mes de octubre, operación que se

ha de hrolon:;at• hasta bien enri•ado diciembre. E1 te-

mor que existía eutre muchos agricultores de yue ias

llnvias de ototio pudiesen perjudicar al al Ĵodón, cuan-

do las cápsnlas se presentan ya abiertas, ha quedado

en este a •o disipado l^ara aqttellos que pudieron ver

los cam}^os totahnente cuajados de cohos, en condicio-

ues de recolectarse, cuando en noviembre se r^e^^istró ía

rnayo^• ^luvia conocida en lo que va de si^;lo v casi ia

mitad de lo que llueve al atio (123 litros por mciro

cuadrado, en veinticuati•o horas), sin causar el menor

da^io a la cosecl^a. 7'ambién se ha podido conilirobar

qne las heladas re^;istradas en los dos tíltimos ine^es

del año, lejos de perjudicar a este cnltivo, acelerau

la apei^tura de sus cápsulas.

F.1 al^odouero tiene un cultivo fácil y económico,

tan p^ro^rto como se acostumbre el acricultor a su re-

colección, iínica prcocupación de 1os printeros culti-

vadores de la zona, Hoy día, por ser ésta mia ohera-

ción totalmente desconocida, se realiza muv lenla-

ntente, gravándose l^or ello los bastos, pero cl poder

realizarse, dada su sencillez, hor ntujeres y cÍtjcos, e5

tuta ventaja, y ese inconveniente lta de desapat•ecet•

con la costumbre.

Reqniere estc cultivo hocos riegos, dos o tres cuan-

do más, pues el abuso de ellos lleva consi^o el exee-
sivo desarrollo de las plantas, con el consi^tucute re-

traso en su ciclo vegetativo, que es ncccsario evitai.

Este dato tiene vet•dadera itnportancia para aque73o^

re^adíos que, como mnchos de los de Ara^ón, no di4-

lrutan de abnndante a^aa en los meses de verano, en

los que, hor tanto, e^stá mny indicado el algodonero.

1'or el mismo motivo no son recouteudables los abo-

nos nitro‚enados, y dada la escasez que hay de. ello^,

así como los elevados ln•ecios qae alcanzan, ello rs

otro at•gnmento en favot• de su cultivo.

En cuanto a la eleccióu de terrenos más apropiado.^,

conviene advet°tir que siendo lana lilanta deiicada en

el momento de la nascencia v en sn ln•itnera élioca,

convendrá descartar aquellas tierras e^cesrvamen^c

fuertes y muy propeusas a la formación de costra.

Dadas las difeeentes caraMerí,^ticas de las coutarcas

en las qne se vieneu realizando los ensayos, es diiictl

fijar una producción media probable ltara Ara^;ói^,

pet•o lo que sí pnedc afirtnarse es que si ^e consiguc.

una buena nascencia, y teniendo eu cnenta que pur

térmiuo medio y planta huede calcnlarse eu treinta y

cinco el número de cápsulas, de las que en su mayu-

ría han de abt•ir todas, no es exarcrada la cifra cic

12Of) kiloñt•amos de al,^odón bruto hor licclárea. T,n

ese caso, ^taeden darse con cierta aproxin^ación los ^^í-

^;uienles dutos ecouómicos de ^astos y produceidn, re-

feridos a la citada nnidad de superficie :

Labot•es 11t•eparatorias 393 Nta;.
Siembra . . ... ... .. ^80 »

Cuidados cultnrales _ _ _ _ _ _ _ .. . , ó89 »

Recolección . , . ... 7Z(1 »

Renta y;asios geuerales .. b^6 n

Total de gastos . . _ _ _ . _ . . 3.1?8 »
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%au-aKOZa: Campo ^le al^o-

dún unles de Ilurc^•cr, cu

el roes cle Ĵuniu ile IJ^L^.

Parcels^ dc .^I^o

donero d^^ 7^^rt^^a

zLLi en un mumcn
tu dr yu rei•ul^^^s

^•ión el dí.^ II dt
diclembre ile I!14i

Uliinu^ tecu^id^t Qe algodún

cl ^lí.^ 13 de diciembre ^le

1J'!^, en un csimpu dc Za-

ragura, ^^uc rebai^5ó lus 3A00

kiloaran^us Por Ha.
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PCOf^Uef6S :

!if)ll kilu^;rainos ^ie al^odún ^le I.", a 4,85. 3.880 ptas.

'?00 íil^^u^ íd. '? °^, a -1 ... --. .-- _ i100 »

'?O0 í^lem ií. 3."^, a 3,3U .. b60 n

'Cotal _ . ^.340 »

Lo que suhone wi hcneficio de `?.21? pesetas hur

I^^^^^tárca.

Lu eifra dc^ 1.'?l10 kilu^;ramos de algodóti bruro pur

liect:ícea, co^^siguada auteriormente coino cosecha ine-

^lia, hu sido rebaaada considerablemen[e en el ai^o

I9^L^ cu la iua^ oría de los campos establecidos, [le;;aii-

^lu:e en al^;uiios casos, coino el que se inúica en inia

^le lati ^los 1'otodrafías a^ljunta^, a l^asar ile lo^ 3.UOd^.

Lxs vcutajas eeouúmicas y auciales que re^^ortará

esta nu^:^a ^^iro^^t^eci^íu en la redión aragonesa ha q

^le ^er ^;rundes : Au Ĵneuto del ntíniero de joinales ea^

^•I ^^an^^ro ^° eu 1<t indu^tria, cotno consecuenc^a de Ía

in,^alu^^iún de las factoría, nece^arias; economia en la

i^i^porlac^iiín ^ie ac^ucllo clue sc^ pueda producir, y, por

ú^timu, el aprovechatniento de los subproductus, cu-

mo el aceite, destinado a usos industriales, y ia tor^a,

a la alimentaciún del ganado.

r^l ser, pues, Arabón declaraao ociava zuna alboúu-

ncra y convocado concizrsu j^úblico para ad^udicaria,

se da oca5ióii a la iniciativa privada dc ^fip^uvechar

una nueva l^roc^ucción, que a medida qt^e las cosas

vuelvan a su cauce norinal y los precios ^le los pru-

ductos agrícolas se estabiliccn, ^uede adquixir ver-

dadera importancia en esta rc^iún, y xsí coruo de e11u

salen ehcelentes trigos de las zonas ccrealie^as de l;iii-

co Villa^ y Monegros, las mejores frutas que se ex-

portati deniro y fnera de Espa^a de las vegus del ,l^e-

lón y Jiloca, grandes cantidades de allalfa henificada

cjue abastecen los más diversos niereados coi^suinido-

res, iiiagníficos aceites úel Bajo Aragúu, olras íibras

textiles, conio lino y cáñaino, y reinulaelia ^^or cx-

celencia, puede con^ribnir tambic^u, ^^ara sati,faccioa Ĵ

de los aragonc^ses, a la ^n•o^l^iccicín ^le alau^ • ún q a-

^ional.

1^J



ABREVADEROS PUBLICOS
.^^^,- ^^^.^;^- :f. ^^ Ĵ ,,^.^,^„^^r

Const.ituven, en ^cncral, una vergiic^uza para los

1blunicipios donde están iustaiados v uuo de 1os lrnn-

ci^ales medios de di[usión de las enfern Ĵ cdades.

Aniruales con infecciones 1 Ĵ a,terelósicas, de las ^^ue,

en al^unas re^iones, se ha dado eu llamar cniermedad

desconocida (viruela cquina), y el tnucrmo, etc., se

propal;an urdinariamenle por lu l^oca o nin^una lim-

pieza de dicl Ĵ os depósitus, a los que, inconscientemen-

te, se llevan los ganado^, arriesgando, sohre tudo en

estos momentos, el capital que representan.

No valen advertencias sobre el modo de dar el

agua, especialmente al ^anado de labor, que srrs duo-

iios, en evitación de esos perjuicios, dcl Ĵ iera q cuidar

un poco más, 1 Ĵrocnrando, aun con las tuolest^as con-

siguientes, llevar el agua a pilas emplazadas en ]us

domicilios l^arl^iculares.

Con ello, aparte el sinfín de accidentcs due snelcn

ocurrir, se evitaría el ^•onta;;iu de esas ^^nfer Ĵnedades,

que tanto sa^^onen par•u el lahrador en e^tas circuns-

tancias. Y no ^rrecisamcnie hor las bajas yue ^ Ĵ udicra

tener, sino pur la paraliración de las facnas . Ĵ ^ríco^las

durante los ^ Ĵ rocesos, cou los consiáuictrics qucbru^ Ĵ ws

de orden económico.

Conocemos algunos casos en los que, ^^or di^•Iras

causas, se ha dado al iraste cun la favorable posiciúu

de varios labradores, ^lae di1'íciltnente rccobraráu eu

mucho tiempo.

Pucs bien, si conocemos el ^nal, lo n^^ Ĵ tural y ló^ico

es ^ronerle remedio y, si no es liosible dis^oner la

desaparición de tales abrevaderos, yue cllo sería io

tnás accrtado, al n Ĵ i•nos ^^roe Ĵ n^ar la ^•on,Iru Ĵ •^•i^ín de

uU•os nue^°us, cou dotaciún dc a^ua .ufici Ĵ ^utr• y iu..

dc;a^;iic, y ^ Ĵ isos en las dcl^i,lati coudir•iuues.

ilu^-, eu Ĵ no está Ĵ r, ann Ĵ^uc ,^^ ^•x Ĵ •^•^^liS^^n al^unu^, no

respu^r^^en a las Ĵ uá^ ele Ĵucntale^ renlas de liirii^^ur.

^un, e Ĵr su tnayoría, verteiicros dc a;;uas sucias, cu.in-

du uo lavadcros lr Ĵíhlicos, cun los 1 Ĵ i.os en^•han°adus y

Ilenus de r•ieno y deyceciun Ĵ^s, ilu Ĵ• ahra^^an s ĴĴ linaii-

dad exiraordinar^alncute.

^Y así .^c utilizan, sin quc los inieresados ni, ^ Ĵ or rc-

^;la ^;enerui, las Auturidadc^ localc, euidcn de ^ronr^r

rcu Ĵedio a un prolrlema tan tras^•cnil^•ntal lr.u•a la v^^i. Ĵ

de los lalrradores.

Podrá ^^^r neglin^•n^•ia 1 Ĵ or ^^arle de unu, y^ utru^,

rn^ Ĵs comu el inter^í, ^rríblico no lru^•de ^•un.,^•ntir lal

estado de cosas, se dcbe ordcnar, ^^ur ^luien ^iruc^•da,

la inutiilizaciún dc lus al^re^^aderos ^^nc uu esl^^n en

condiciones v, dundc uo ^ca ^^osiirlc la a^uada in^lc-

C^endiente, i•onstruir• utros Ĵ^ucvos, ^•on arre^lo a Ios

mudelos u hroycclos qne los urrani^^ ĴĴ os u[ieiules di^-

irieran honer al al^•an Ĵ ^e dc ^odus.

Micuiru5 tanto, ^rucde ĴĴ utilizar^c una^ ^rilus de

j^ied^•a nat Ĵ n•al, u artific•ial, n dc ^n^^lal (1 Ĵ icrro da^ Ĵ ^r^

o fandido), cubicrtas cuu inta ca^^a de I Ĵ.u•uiz ^rara

i Ĵnl Ĵ edir tiu oxidaci Ĵin.

Estos reci^iieirt Ĵ^^ ^un f^íciles de limlriar y desinf^^c-

tar y mu5^ e Ĵulrlcados, sobrc todo, ^•u cl l:j^^rcitu y

casas de catnl^o.

Los abrcvadero^, en todus los caso^, deben Ser do-

minados lrur los auiu Ĵ alc;, cml Ĵedradus y alru cn ĴÍe-
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eli^e, 1 Ĵ ara ate ntejur litnltieza, quc tlebe practicarsc

al Ĵ•etirar lo^ ani Ĵ uale^, tle^infeclúndolos una vez, por

lo Ĵnenos, eaila ochu tlía^ t•un ^olueioue; tlc et•esil al

3 ó-1^ ]tur IUI1, ^í ^ulf.Uu ^le ^•ul^re al I11 Itor 11)11- etc.

Con e,tu, ^^u^• tlclte eacr ^le Ileno cn I^t^ funeiones

tlc lu; ln,^^e^•Iurc; ^Tttnici^^^tle: ^ elerinv-iu;, ^c evitu-

rían ntnelt.u enfcrmetlatle^ en ^u ^rana^lo y no poeas

ltrcuett^^ai^ione^ a uue^lros u,rit•ttlture, ^ ^;unatl^^t•os.

,^ tal f^^ Ĵ •tu. el Fi^•^Iantento ^I^• l^:^ri•r.ooti^s, t^n ^u ar-

líettlo fi.i, reeuntiru^la e.^tc^^ialnteute la tle^tnfc^eeion

^le los ,ihr^•ca^lero• u la trrutin.u•i^ín ^lc todu 1'eria,

^•^ Ĵ n^•ttr^^^ i^ ntereatlo, u^^erueiún qur ^lebe hacet•;e ltot•

i•uenta ^ ortlt•n tlc Jo^ Munit•iltioe o entitl^ttles ore.t-

t Ĵ izatlora^.

I^J ar1. I11^1 ile tlie^to lie^,lantento ^ir^•viene, atleut^i5,

i^ue lu^ abrev^t Ĵ lero^ tle ^iila rer.ín ^le^,infcelatlus ^aciun-

^1^^ ,u ^•onteni^l^e, litu^^iántlole. el ^e^li Ĵ ncnlo qtte tet Ĵ -

nan, I^tv.íutlole.^ con uua ^oluei^ín tle,infect^uite y en-

juu^úntlolos Ĵ •un a!^ua.

(:u,tntlo, ^^or laa ^•^^ntlieio ĴĴ e^ ^le lo. abre^iulcros, 1>0

Itttltiere ^^o^iltilidatl tl Ĵ^ efeetu.u• ^lit•Ita oCteraci^ír^, o st

la enf Ĵ •ru^ Ĵ^^latl moti^^o ^le la ^l^•siufe^•t•iún ^e eonsidera-

^e tle rran ^reli^ro ^r^n•a la ^anaderíu, la auloridatl

li^eal, tle ^tcuerilo co ĴĴ I^t^, In,^teetoreti I'ro^^ineiul o I^ltt-

nit•i^tal, ^^odrú tl^•clarur I^t t•lau^ura u inltaltilitaci^ín tle

iliclto^ ^le^ttí^ilo^, ^•tti^l,ut^lo ^1^^ Itabililar otro^.

Otro fuetor t^tte Ita tle Icnrr^t• i•n Ĵ •ucutu e^ e] a^ua

i^ue aba^ler^• a lo^ Ĵni^nto^. 'I'uilo, :ahento^ clu^• el a^ua

ltotable es la nteJut• ^tara ltelter, cun^itlerántlo^c con Ĵ o

tuL lu ^^tte r^ lirn^^iu, fre>^•a. in^•olor^t, ^in ulur _̂- dr un

^ahor li^,^•ro ^ a:: Ĵ•atlable.

1)e.^l^• Itte^^^ ^^ue ^^sta^ ^iro^^ii^tlade^ r,tán ^uftortli Ĵ ta-

ila^ a^u uri_en ^. ]^ot• ta Ĵ ttu. ^on ^li^linta^ ^e_tin 1 ĴĴ 0-

cetlan de lluvia. ntanatrtial, pc,zt„ at•tesianos, lagos,

estanques u aána ^lc ^tozo, ete.

Estas iíltimas, dc u^o Ĵnás eorricnte, son, ]tor rcela

^eneral, la^ que m^í^ ^arían, por su^ cnalidade^, cun

freetieiiica alterada^ ]tor contatniuaeiones de alcanta-

rillas. e^tablceimiento^ in^ln^triale.,. euadras v c'ster-

colcros, etc.. qne freci^entemente oea^iunan c^as en-

fermedade^, ^i no ^e ticuc la preeaución de delturar-

la, ante^ ^le ^cr utilizadas.

T^a de e:^tera Ĵ•, ^^ttc^,, c^tte nue^tro^ r^natlero^ o. Ĵne-

jur dicho. lahratlore,, ^troeuren eon^truir o me.lorar

lu: abrc^-atlero, aetnalc^^, rcro;ien^lo la^ su^ereneta•,

^l^^c ,4e ^ntliean. y eon cllo ^lcseartarán cso, ^n•r^nicioh

^^ue ltemo^ ^^eñal^ttlo.

La^ ]nnta^ Pro^ incial^•^ tle f^ ontenlu Peeuario, en

def^nsa de los inlere^t^s nuuadcro^ tle ^u^ .Itn•ictliccio-

ne^ re^^^eeti^^a^. tiehieran lom^r la inieiati^a y. en re-

lacitín eon Ia9 ,]Untas o Hcrm^ndatle5 T.oeales, hrocc-

der a esaa refornt^^ o constrtieeionc5 t•n forma ^uálo-

na u como ^e ^-icne Itaeicntlo en alnun^t^ ^trovincias con

!^t,5 ^instal,ieionc^ ^le haño.v antisárnieos.

1^^^ ec^e mo^o. re^tc^iiutos, se evi^arán eonta!,!io, v,

euutu con^^^ettencia, e^o^ ^^uebranto.• et•on^ími^^o^ quc•

^our I^^ mi-mos ^e re!,istran.

1';u la a Ĵ •taalida^l, ul meno^. lu Ĵuucrte o iutuilira-

c•itíu de al!^úu anintal tle lu5 e;^teeialmenti• tledieados a

faen^^ a^,^rít•olas hlantca a sn= pru^tietarios los m<t^

sra^c^ ^tr^^ltlfc^nut^. eoutra lo: eu^tle^ tlel^en <^nfrentarse.

eun la ma^^or ralti^lez. la^ auturiilade^ v orh^tnismo^

ofieiale^. ^

1 n poco. ^^nc^, ^lc htiena ^^oluntad ^t^^r parte de to-

tl^t^. ^r ĴInetlará re^uello tan interesante ciie^litín en

nuc^tros utc^lios ruralee.
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Las cnotas de Empre^a, en lo^ re^ímenes obli^nCo-

rios de Stib^i^lios Faniiliares v^le Vcjei, en euuuiu

a lo^ tr:^baj:r^lore^ a^^ríi•olu^, furr^ttrle. ^^ irecuarios,

^on irroporeionnl^•, a la^ ^•uot:r> ile la euutrihr.^•i+ín ie-
rriturial rií^ti^•a. v recau^la^la^ ^imult^íneau^cnte cun

clla^. Lu di^•lr.r euoia ^le haul^re^^r ^e h:rec clceii^u ^ror

el mi^n^o cunU•ihu_^ente ^iu^^ fi,rru•u cn cl ^loeurneruo

^•ohr.rtotrio ^le la eonlrilru^•iún. conjnntamci Ĵ tc r•on

^^^ta ^^ ^•n cl nii^mo re^•iho•

^ ^•on^een^•neia ^lr la ur^lena^•iiín anterior. i^:rn^^ui^-

rla ^^n la lev ^1^^ I^ ^le felrr^^ro ^lr^ 19^1.3, en l^r aetuaii-

darl la^ r^•fi^ricla^ euotas rle F.mirre^a ^e ^irau snnnlta-

neam^•nte eon la conlrilru^•ión ti•rritorial, apareei^^^^-

rlo ^^n i•I mi^inu r^•^•ilro. Yor i•un^i^rniente. elrando el

^lri^•iru rl^l imm^ehle rú^tie^^r lo eulti^a o^•^^^lota direc•-

tan^enle. al haeer efeeti^a la ^•untribi^ei^ín, ^^en^^a o no

a^u no^nhre el r^•cilro, Sati^face la etrota ^^e h;tnirr^•^,.r

ile lo: rr^«í^nc•ne= ^lc Snlr^i^lim ^I''alnili^rre^ ^^ i}e ^^•-

jez. 1?n este ^rri^ur^^to no exi^te irrublema.

Alror.r hien. enan^lo el rlucrio ^lel ^rreilio rasiico na

e^ ^u etilti^a^lor ^lirei•to, iror ^•ncotitr:n•Se ^•1 imm^^•!,!^

a^•n•nrla^lo o^orneti^lo a e^irlotaeión i^or ircrsona rli^-

tinta, sw•^e la r•n^^^ti^ín de Si el l^ropict<rrio de lu fm-

ca puede exi ^^ir rlel enltivldor e} reinte;,rro ^le la^

cuot.r^ ^le Fnrirresa de los Se^nro^ ^oeiale^ ^nte^ úr-

elra^, y en ^u • euantia.

La ^lurla airnnla^la 5ar,e ilr^l r•^,lur]i^r ^le I:r le^i,i,r-

r•i^ín ^^inenle. h;nt^•n^l^•rno^^ ^in^• rs rrn irrulrlenur iiuc ^rr-

ter^•;a a lo.. irruirietario^ uo cnlti^a^lore. v.r iirne-

ne. en ^•rral^iriier foruru ^ h:rjo ^•ualiirrir•r e^rnlr:rtu re:r-

lirv•n l:r i•^irlula^•iún rle }^re^liu,^ rú.^lieo^, irar:r ^alurr-

zar ^rr.• re.irr•r•ti^o. rlr^rer•ho^ ^ ulrli^;a^•ionr•^.

1 nue^tro irare^•er. exia^•n err I:r li•^i^laerun ^•n ^i-

^ror dos erit^^rio^ uut.r!,iínieu^. .,^rLr^• ^^I rni^iuu irrulrle-

i118. LOS eOll.^lr,[7[II'1'711Uv„ ^' til`i^.[Ulllanll'lltl` nlalllil`tit81'1'-

mos euál rle ello, rleLe rle irrv•^ ale^•er ^ el frrr^^l,rni^•nto

en ^^ne no^ a^io^^<nuo^ :

A) Cril^^rin ^1^^ ln 1^^^^ rl^> 10 rl^^ f^•hrv^r^r ^1^• I9la. -i^,l

artíeulo ^4." r1e ^^;ta, e^tahleee iiue ^^•rán ile .r^rli^•:reiun

tr la cnota ile Fmirre.5a lu^^ artír•rrlo^ 3." ^' ^1•.° rle l.r i^•^

^le '?'? tle enero ^le 19^}°_. eun la rerl:reei^ín ^l:r^l:r iror i^r

rle 15 ^le oetnlrre ilel mi^mo :riro. l^;l artíerrlo 3." a;u-

rlialu rli^irone rine el ree.n•;^o tr:rn^ilorio e^tahli•eirlo ^r^rr

I.r ln•esente l^•^- (lio^^ ^•uota ile 1'á^iirre^.r) ^e ent^•nilrr.r

^•oinirrrn^liilo en la euntrihnei^ín rri^ii^•a. a efeeto^ ^iri

rlereelio eoneerlirlo iror el artír•nlo ^^." rle la lev rle I(r

,^ .,^i, irnthre ^le 19-1•(l. a lo, :n•rrndailore. ^le fine:r^ rú^-

tieas de re^^erentir ^ohr•e el arrenrlatari^^r I:r irarti•
^le clieha eonlrihneiún ^}ue ^•x^•erla rlel '?ll iror Ĵ f)fl ri^•

la rent^ ^ati^fecha lror ^^^le, ^- el arlíerrlo ^1^.`^ a_rr^^^.r

^}ne el ^^.r«o t^m• el arren^latario o hr•neFic•iario rle iu^

exhlot^eione^ a^,ro-ireenaria • , ^le l.r ir,u•te rle ^•onlri-

hrieirín rrí^tir•a. inelirírlo el reern•«o lr.rn.^itorio rine lr•

em•r^ a^^;n^l.r reinte^^r:rr :rl irrr^i^ie Ĵ ario iror lo^ ^uirli-

ilon ante la TTueir•n^l:r. ^leLerá r•fi•^•In.n•^e al irroi^ro

tir•m^ro r7ne el ira,ro rle la rv•nta- ^^ ^n inrarn^rluniento

rlnr<í rle^reho a la re^^•i^irín ilel eonlrato.

T?^ lo, in^^or•arlo. :n•tí^•nlos 3.° ^^ ^b.° il^^ Ia lev ^le °2 ^le

enero ^l^• l^}?. rerlaetarlo^ iror la ^lr^ l:i ^le or•Inhrc rie

i^^^rral ario. ^e drrlu^•e ^^ne ^i la ernilrihuei^ín ^• cuota

^lr P;rnirr^•,:r e^ee^le rlel `_'(1 irm• 1Ofl ^le la renl.r ^ine

^<rti^faee el lrenefi^•i.n•io ^le la exirlulaei^ín. el rlrreiro

^le la finen fenrlr.í rlereeho a re^^etir contra el h^•nefi-

eiario ^ror el etee;o ^ohre ^•1 `_'O tror 1f1(l. for tantu.

euan^lo ^•ontrilnrei^ín ^- ^•uuta rle Fni^rresa no :rl^•auw^n

:rl lírtiitr• ^li•1 '_'(1 t^or 1(1(l. ^•1 rlirer^o r1e la (inea no iro-

alr:"r ^•^i ^ir ^1i•I ^•^trlutarlor rlel inninelrl^• e:rntírlaril :rl-

^rr^na al esirlotarlor- ^iendo ^le ^n en^•nt:r ^^ ^•:rr^rr, tant^^

!ma eomn ^rU•a• .

131 C;rilr•rrn rlrJ /{r^^lirai^•n^^^ ^rprohnrlrr ^rrn^ nr•^rr-

1n ^lr• ?( i[r nt^r^^^^ ^l^• 19^1.^3. F,^tn ilis^rmieiiín re^la-

mentari:r. ^1i^•la^la trnr.r el ^le^:rrroll^r ^• ^'Je^•uei^ín ile fa

^rrr^•ita^la 1^^^- ^le 1(1 ile felirer^ ^le l^hi, or^l^•na- ^•n

^n :^rtí^•rrl^r .i.°. ^fne li^rs ^rrotriet.n•i^r. ^1^^ fine:r. :^rren-

rla^la^ o^tne len«an r•ontratarlo .n enlti^^o en a^rarr•erra.

o en eualr^nier otrn f^rrma. irorlr.ín esi^,ir :rl .n•ren^lal.r-

rio, a^^arc•eros o enlti^^a^l^^^re,c, ^•onro rom^rle^nerrto ^ia^

la renta o rrartieii^:rei^ín. rl reint^^^_^ru ^le la^ ^•no1a^ ^a-

ii^fecl,a^a. ne eonfurmirl:rrl eon e^te irrr^eeiito, el rlue-

iro ^lel pr•edio ten^lrá siemi>re el rlr•rec}ro de rci^etn•

.^,>_^
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contra el beneficiario de la explotación agrícola por

eJ total importe de la cttota de Empresa que aparez-

ca en sns recibos. Fl esplotador dcl inmuehle vendra,

por consiruicnte, obligado a satisfacer, juniamente

con ]a renta o partici^^ación, el importe de las cuotas

de Empresa, cualquiera qne sea su cuantía, y sin de-

recho alguno a estahlecer la comparación de cuota

v co Ĵrtribución con la totalidad de la renta qne sa-

tisfaccn, para ahonar sólo, en sn caso, en cuanto ex-

ceda del 20 por ]O0, en la forma que más arribu se

expuso.

Los dos textos legales alu^lidos son contradictorios,

en el punto concreto de la obligación al pago de las

cuotas de Empresa en los regímenes de Snhsidios Fa-

miliares y de Vejez, y esta discrepancia es más tras-

cendenta] por cuanto el Re^lamento alndido se dictcí
para el desarrollo de la ley de 10 de febrero de 1943.

Con un criterio exclusivamente legalista, habría qne

optar por la solnción que ^tropu •na la ley de ]0 dc

fehrero de 19•13, y qne se reco^e hajo el apartado .h).

T;s axioma de todos conocitlos qne en el sttpuesio de

opo^icibn de textos le,ales debe prosperar el de mavor

ran^o legislativo. Priatcipio de más trascendencia en

el caso presente, porcPte el Reolamento invocado,

cemo ya se ha expuesto, se dictó para la ejecución de

la lev.

Entendemos que este principio no sirve para deci-

dir la antinomia le,al apttntada, creyendo que el cri-

terio que dche prevalecer es el formulado en el Re-

^lamento, a pesar del inferior ran;o lerislativo de éste

con relación a la le,y. Fundamentaremos nuestro espe-

cial punto de vista.

La ley de 1.° de septiemhre de 1939 ordenó qne a

partir de. 1.° de Pncro de 1940 el ré:,^iuien obli;atorio

de Subsidios Familiares en ]a a^rictiltura quedase

or^anizado en forma de ouotas csclusivamente patro-

nalcs. propm•cionalcs a la contrihnción tcrritorial y

rccaudadas cn armonía c•on la misma• La efcctívidad

de esta disposiciún fué suspendida por la (^rden de 17

dc enero dc 1940, que dispnso, en sn artículo ^.°, qae

los patronos a^rícolas continnasen formalizando rncn-

snalmente ]as declaracioncs de suhsidiados v holeti-

nes de liquidación, sati^faciendo como cnota de se-

;uro cl 6 por 1O0 de los ,alarios v emolumentos sa-

tisfechos. l^e nuevo se estableció. por el Decreto de
:i de mavo de ]9^1, que las cztotaa de. los empresartos

a^rícolas, en el ré^imen de Stthsidios Familiares, fue-

^cn proporcionales a la contribnción ten•itoríai• Mas

tampoco tuvo vi^encia este precepto, sin conocer la

disposición quc lo derogase, ya qne prácticamente lo^

Tn^pectm•es de Trabajo formalizaron actas a Jo^ en Ĵ -

presarios añrícolas y pecaarion qne dcjaron de veri-

ficar mensualmente sus liquidaciones. Fstos Ĵle^eon-

eertantes titubeos quedaron tcrminados ai ^ Ĵ uhPicarse

la lcy de 10 de fchrero de 1943, que establecir' r^ ma-

ncra definitiva las cnotas dc Emin•csa pro^^,>rciona-

le5 a la contrihnción tcrritorial rústica, cr; la íorma

anteriormente consi^nada.

Esta tíltitma di^^tosición, en el párrafo se;undo cie

su artícnlo 2.°, ordenó ^lue para los ejcrcicios futuros

sc snstituirían los recar^;os cstablecidos por las leyes

tle ^2 dc enero v l5 de octuhre por otros de cuantia

análoga, ^htc sc ^lcstinarían al lnstitnto Nacional dr

Previeión para el pa^o de los seew•os sociales en la

a^riculttn•a. Prácticamcnte ocurrió que el recar^o tran-

sitorio cstablecido sohrc ]a cuota de la contríhuci^n

territorial por la ley dc^ °2 de enero dc 1942, y rc^u-

lado má^ tarde por las Circulares dc la Direecicín Ge-

ncral d^^ Pro^ticda^les v Conlrihación ^I'erritorial, ^1^.

19 de a^;osto y 6 dc octuhre dc i^ual año. sc convirtizí

cn cuota de F.m^ Ĵ resa de. los ^c!_uros sociales alttdidos,

con destino al lnstitmo Nacional de Previsión. F1 au-

tor de la ley dc ](1 de fehrero de 1943, al planlearsc el

prohlema del paro de la cuota de Fmpresa, deslum-

hrado por el recar ,̂_*o transitorio, que pasaha a ser e,l

fnndamcnm económico dc la misma, reprodujo lo es-

tahlccitlo en la lev de ]5 de octuhre de 194^; cs decrr,

quc tma lev dictada para seguros sociales tomó com^, Ĵ
snvos criterios propn^,natlos cn esta tíltima y para nn

r^^,imen exclusivamente fiscal. Y de aquí snr^!ió el

crror.

Adcmás, como ar^ttmento decisivo, en pro del crite-

rio del Re,lamento de 26 de mayo dP 1943, cxisten

los prccedentes a la norma contenida cn sn artícu-

l0 7.°. Fsta c^ idéntica al contcnido dcl artícnlo 3.° rie

la lev dc l.° dc ,epticml Ĵre dc 1939. qnc disEtu^o quc

los ^iropictarios de finc•as arrcndada^ o Pn aparcer^a

podrían cxi^ir dc los cnltiva Ĵlore^s lus cuotas satisfcchas

para cl r^^*imcn dc Suh^idios Familiares.

Fn re^umcn, ^ Ĵ odemos decir que, no obstante el cri-

terio de la lev tlc 10 dc febrero ^lc 19^•3, cl dneño de

inmuchle, rfi^^ticos, quc no los cnltive directamentc,

^iodrá csi^ir dc los cxplotadores la totalidad tlel recar-

^so qnc fi,ura liquidado en rcciho dc la contribnci^n

como cuota de Fmpresa para los ^nhsidioa Familiares

v de Vcjez, v en caso de no satisf. Ĵ cerlo cl colono,

arrendatario o aparcero. aqnPl podrá utilizar los me-

dios qne a su favor c^tablece la viacntc le^isla2 ión.
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n Exposición Htu^al de Palermo, ma^-
no acon^teciniieuto ar^^triino, annal-
tnetite renova^la y perfe^•^+i^^nada, re-
vi^tió el pasado ai^o it^i^iortatncia no
superada, ni ,iquiF^ra i^n^il^3tla, c^ii
más de me^lio Siglo.

Dieron ntayor• relicv^^ 2 e s t ^
LIX I?x^^c^sición Ganadf^ra I^i deter

min^ciún dc asociarla a la conmemora^^i^ín ^l^^l triiinlo
aJia^lo, la ^iresencia ^le distin:,ruidns ^tecsonalidadee,
qiae oetentaron re^ir^^cntacionc^ de Socicdades ^a-
naderas inrlcsas renun^hruda^ n^ur^dial^uente, tales
como cl Pre^idente tle la Roval A^rit•ultural Societv,
de Gran I3retaña, lor^l Courthotc; lord Locat, Ju-
rado de la raza ccShortliorn» ; el Secretario ^lel Abet•-
decn An^;ti^ l^attle^ Society, etc.

Asimismo, desta^cí,e 11 nten^^ionada F_.xposicíón por
el ele^año nútnero cie ejetuplares inscriptos, mticlio

ntayor que en todoa loc tiem^^^^; ^^I ^ran inleri,s ma-
nife5i^do des^le F^l prim^t• nic^utent^t ^^or I^t^ ^ana^l^^-
ros para adquiril• lo Ĵ r^^^irodactur^^s, ^jue i.u^1o n^^-
ceeitan para .osiencr c^l ritui^ d^^ ^umini.^tr^t dc t^ar-
q es con dcetino a h,ar^^^^a, c.,tituiilad^ ^^or I^>5 ui^^J^^^
rc^ precios que, se e^lableccn ^^n el (:^in^°^•nitr an^l^t-
lrgentino, y, ^por encinta de tod^, la^ lia^^nas ^icre-
^^ectivas par^t la ;;anail^^ría de c^ic ^taí^ c^n iin^^ ^i ^l^t^
t^uinqnenio^.

i a insu^^erable or^aniz^tci^ín de est^^s Ccrl:íoi^^n^^^
an»ale, ^^c Palertuo, _^a fut<^litl^d, tliri^i^l^i al ni^'Jt^ra-
tniento de la ^anaderítt ar;^eutitt^^; I.^^ ^^crf^^^^^^iún ^1^^
los animale^ prescntados a concur.^o; Iu5 allu^ ^tr^^^
cios obtenidos por l^s tn^jores +^jc^^n^tlar^^^, ^^ny^i^^
caracteríslicas racialcs ^on ^i^^uilata^la^ ^^or J^n•a^l^^^
de fa^na mnndial, particnlarni^nt^^ ^ior t^^^^ni^•u,^ ^^ ^^x-
perto^ innleses, qt^e acttían frc^u^nlem^^utc en lu<
grandes Fxposicione^ de Pcrtli y oirt^e ^lel Rt^inu

'? ^



nct^tcut,•rutin

Unido, se han dado a la publici^lad tautas veccs, quc
no es tnenester repetirlo; pero intcresa ^oncr de
relievc la^ }rrincil Ĵ alcs difercnciu^ enlrc csta Fsho=i-
ción cle 19-45 ^- las antcriorc^, cun cl Gn ^lc f Ĵ odcr a}rre-
ciar los camhius qne ^c han ^rrorluci^lo cn los cíltimo^
atios en caanto a lrrcfcrcncia. ^le es}tccics, ^ariacicín
úe } Ĵ recios, q tíntero tlc cjent^lare5 hrescntado,, etc.

b:u el prc^ente año cl q tímero ^le ho^ inos ulcanzú
la elcvada cifra de 1.2?3 ejem^ Ĵ lares, utachos } hetn-
bras; lo^ equinos facron 380; l05 ovinoa, L797; los
porcinos, S^k; aves, 1.6'?9• Lu^ rliferencia, cutrc 19-1-f
y 19f5 se es} Ĵccifican cn cl eataclo qne ^ipne:

cn rcaliclacl, c^ dc b:l,tante si^niGcaciún, lrnc, ct•a el
^anaclo bovino cl ^uc lrot• caar má5 ^olicilatlo corría
Ĵ ná• t•ics,,o, tlc rli^ntinuir . Ĵ i, c^i,tcnci: Ĵ s.

Lo^ o^^inos b:ut arnncnlarlo cn tut '_'£3 ltor I(111, ^lcbi-

rlo al estítnulo ^ alicicntc c^uc rc^trc,cntaba ci ^acri-

licio, carla :uio uluvor, a ^^urlir dc 19^11, clnc fué dr

cc•rca clc ocl Ĵ o millonc, ^lc cahcza,, lrura II^•^„ar cn

19Ia a clucc rnillonc•^ v tncclio. A csla eslrcc^rc• ^ana-

clcra no Ic ofrccc lan hucna, ^iers^iccli^^a^ cl ^ir^ízinto

c^rrioduc•niu como al vacnnu, lruc•slo rlur c^^loa ^c hun

vc^ni^lo ;acrificanrlo cn di^u Ĵ inncicín rluranlc !o^ ríl-

tinros aiio^, v clc utfuí cn arlcluntc lo. lrerlirlo, clc Lct-
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cino, a Ĵ nnc•ntar:út acn^il Ĵ Icmcntc, cn t:utlo c^ur lo, la-
n:u•c, irnclrán cluc com^^c•tir c•on lo, au^traliano. cn

Bovino 06111 31 '?O -f 163
cl mcrcaclo in^lc^^, ^in }n•obahilirlatlc, clc c^sito. •t cau-

_
Equino

.
?71

. _
2811 ^- G

^a clc la }trcfcrcnc•ia ^luc la, i^la, 13rilánicas cnnc•cclcn
. _

Ch-iuo 56111 1 ^ 9^ ^ 337
a los prorlnclo. rlc ^u^ l^ominio^.

._
Porcino

.
^3 ^

.
:iO-} - 33

ndc Ĵná^. lrr^^t ^obrc lo^ rana^lcro^ r^ilc^ c^lrlotan ovi^
... . -

Total Ĵ .^ 3. ^31 3.811^1^

nos la car^a eluc Ic• intlronc cl fucrtc .^tn^•k clc lana
acnutnlaelu ^lin•anlc trc, o cuatro aiio.^, ^lr nlliv ^lifí-

_ ...
cil ^Tenta, ltarticnlar Ĵ ncnt Ĵ^ las llauta^la, rlc cruza

Aanque lo, aamento: re^,i^trado^ en c•1 tíltimo quin-
quenio permitían ^ttl Ĵ ouer lrara las cuaU•o }trincilra•
les es}tecies citadas, rfnc no sc intet•rnntlriría la ntar-
cha a^cendcnle, en 19-fa, lror la^. circun^lanr•ia, fcr-
^-o Ĵ•ahlcs quc afcctan a lo^ q erc^ Ĵcio^ ^anadcro=, no ^e
espcraba tanta ^-entuju ^r:u•a los vac•uno.; l^cro, ^iu
duda, los ^ana^lero^. conoccrlorc: ^lcl antbicnlc, tc-
nían fe en la colocacicín de torlo^ o la nta^or lrartc
de. los reproductore. c^^rnestu^ c•n Palcrnlo. cotuo a^í
sucedicí, y llcvaron a conctn•^o lo n Ĵ cJur ^^uc tcnían
preltarado v cn cou^licionc, clc cuntltctcncia, contri-
buyendo con ^u fe _v^ altortac•iones al <^^ito lo;rrarlu.
tanto cn canticlad yr caliclarl como por la i Ĵn^rnrt^ut•
cia dc las ^-entas conccrta^las.

La gran confianza tlc lo • ^anarlcros ur^cntinos cn ^•I
resurrimicnto dc los nc^ocio^ ltccuario^ ^c 1•c(lcja cn
los aumentoa ^}ne con^irna un informc ^ohrc cxi^tcn•
cias l;anaderas publicarlo por cl Mini^tcrio clc n^ri-
cnltnra. Scniín f^l, el stnck rlc• vacuuo^- rln^^ c•n cl
censo dcl año 3^ cra clc 33.'?11^.°_8; cahcz:u. ^cu^+í a
mediados del a Ĵio actual a 3-t.010.31)U, u^ca 1 Ĵ n '?.-1
por ]l10 eu mág a favor de ]9-f(; lo^ lunarc, ^^u^aron
de -1^3.88^. ^?8, eu 1937, a^6.1R1.11Ofl cn ^•I lrrc•^cntr
a Ĵio, o ^ea nn 28 ltor 1f1(1 ntás e^uc hacc ocbo año•;
los ltorcinos vat•iaron tlc 396i.9-15 a 8.1109. ^11(l, o ^ca
el lll•? lror i110 cn mú^ a favor rlc 19-1.i; solantcntc los
caballare^, ^lue eran 8.319.1-}3 ocho año^ atr:í^. ^c•
rerínjcrou a;.-1^3.3(lll, lo ^luc rr^tre^f•nla nn lfl.'_' ^^or
10O menos.

La política dcl Ministcrio dc 4^^ricull Ĵ n•a ar^^cnti-
no ce m•ientcí desde lo^ ltrimcro, año: ^lc I: Ĵ ^sncrra
en el senti^lo de inanlcner cl .clock ^,anaclcro. clic-
tantlo al efccto aln Ĵ utas tlis fo^icioues, tluc lcncli:ln ^r
im}tcdir la matanra ^lc:orclenada v nt Ĵ it• liartictll:u•-
tnente rlc las hembras tlue rcunicrun conclicioucs lrara
procrcar, con lo qae no ;olamcntc •r• ba cvitaclo In
di^minución clc cxi^tcucias tau tewitla, lror 1:1 rran
rlcmanda dc carne^ con tle;tino a]o. H;jt^rcito^ ulia-
rlus v a la lroblacicíu ci^•il dc In,^laterra, sino clnc sc
ha consc^niclu anntcntarlas.

}^;I incrcutcnto cle cabezas dc vactnto^ cn nn 3.'1^ }^or
1011, alrarentcmeute ticue 1 Ĵ oca im}^ortancia; lrero,

r:CnC^a.

I^;n cnanto a lu. lt^^rcino^, cl incmmc•nto c^traordi-
nario dcl 1f13 lror I1111. ĴIc^Lc^c ^rrimcramcnlc• a la rr-
^ccrca;icín rl^• la ^^llct•ra. corno t^ara las otra^ c^l^ccic:.r
arlutiii^•nrlo^c cn In^lalrra la c: Ĵ ruc 1 Ĵ orcina con ^^ran
^ali^facciún. annc^nc• antc^, clcl :nio 39 sc la rccbazaba,
l^or c^tat• acu;l Ĵ n Ĵ rbruclo^ los in,lc^c^ a la ho^ ina ln•in-
ci^talmcntc v-. cn mcnor canti^lacL a la ovina. Sc ha
^rorlirlo cltl^rlicar cl .,I^ck lrorcino al anrlraro rlcl ha_jo

trrccio dcl tnaíz, cluc no 1 Ĵ ndicn Ĵ lo U•:rn.^ Ĵ ortar^e :r
I^: Ĵ n•ol Ĵ a, ^c• ba rlc••Iinaclo a cotnbtl^liblc• o ul cn!_orrlc
<lc ^^anaclo, ^rrcfcn^ntcntcnlc clc•I clc c^^rcla.

La di.minucieín rlc ^an^lclu caballar ^iucelc ob^^alrccr
al lroco intcr^^, c^iic• l^or ^^I nt.ntifc.aarun, +lc 193; a
I^)^f'?, los a^^ricultc^rc^. clnc utilizubn ĴĴ la tracc•i,ín tnc
cánica; ltc^ro ^ro,tcriorulcntc. b:rt:l la fccb:r, ^c• ba
vuclto al c•nt^^lcu rlc caballo. cn la u Ĵ uvor lr:u•tc dc^

I^_i^ facnas llcl canllro. ^irnclo actnalmcntc mliv _rran-

clc la clcn,: Ĵ n^la clc ccl Ĵ rino. clc tiro lrc^ado o•clc tiro

li_cro. fl ĴĴ irtl lt:na in(luíclo cn la rcrluccicín rlc c^i,,-
lcnci:Ĵ , Ía, c^^rortacionc^ c^nc• -c• cfc•ctn:n•on n rlifcrcn-
tc^ ^raí^c^ clc Au Ĵ c^rica y N:uro^ra.

I•;I a Ĵ táli^i^ clc lo^ lirc^cio^ l^araclo^ t•n la I.I\ 1^;^ ^
lro,icicín cle la 5ocic^rlacl liur: Ĵ I 1r^,cnlina nu, Ilcvu
a la conclu^icíu clc c}uc la u Ĵ <nor confianra cn cl

} Ĵurvcnir ^anadcro ar,cntino ,c cifra cn los ^acnuo^,
^iuc•: cn cl lrre^cntc^ año .c rcaliruron vcuta^ ^Ic bovi-
itc^^ ^ror Ĵ rn total rlc ^ hRfIR.81111, ntirnlra^ cluc cu

1^1^f-f cl in Ĵ lrortc tlc la^ vcnta^ fut^ clc^ ^i ^1.-f9i.6111.

F';I cuadro ^luc ^e co^tia a continuación d^•talla rl
inl^tortc clc vcntas rlc la^ clifcrcntc; c^lrccic^:

c^^^no nño 1911 ^1ño 19^i,i

13ovino^ S ^1-.^I^c),.6111 ti .{..í3118.f1o11

1h^inu, _ 5 I.II'?3.7:^11 1 i)^6.^11:,

(:aballarc. ^ '?8(i.^llll 5 :i^lll.abll

I'orcino^ . _ ... ^ R,i..i I a ^+ :i i .5 ^')

^1cc.^ v cnncjos `^ '?8.11'? i h '_'^1.^3(i

Tnt^rlc^s S:i.9'? I..iR'? 5 (t.°_II ^.^1R I

.>.^



(:I'.In l^^^l1^p('^i q a^luil'lhol'lln

A estos t^otales de-
berán aoregarsc las
ventt^e ^^articnlarc^,
que ^tam^ron lic^os
5^.100.

ReHeja eslc cua-
dro, además d e 1
mayor ingreso por
venta de bovinos,
atribuíble a la só-
lida r^osición actna.l
del negocio var.ano,
como con5ec^ien^•ia
dc l^s coiwcnio5 re-
^•i^•ntcincntc c ^ 1 a-
Lli^^•i^los, la ^ilua-
ción poco se^;uru
^^ara lo^ uvinos v
^^ori•iuo,; los hri-

Urau campeóu a.llicr^een-:1o^u.5n> vendidu eu 13 Ĵ .U0U pe^os.

^ucru^, I^•nicnilu la

^^unii^^•Ii•nri:^ ilc

Au^tralia, v lu., w^•-

riinclo,, la •^Ic ]^'ur-

t^•u^n^^ri^+^i. 5i, con^u

^iare^•c, en el Con-

^^•uio i•on Iu!^lal^^-

rru, ^1^^ ^•^i^•u^., ^^,

a^•c^^ilú, tolu^ u ^^ar-

^•ialni^^nt^•, cl il^•^i^u

ar;.,̂ ^c•nlino iic in-

^•luir ^•n ^iqu^^l iin

^^u^•ceuluj^^ ^nás ^^I^^-

^^a^lo dcl ^lu^^ In!,^la-

tcrru liretcn^lía, ^ra-

ra I^i> ^•<n•nr., u^^ina.,

v l^or^•ina^, ^i^ría fá-

Gr.m eaiupcúu allcrcfunln

i'I^ l^lll'^ ^(Iti 11f'rl/f'l/l^

^lc a^ul^n^ ^•.,^^r^^i^^^^

^^^nade,•^s s^• c^nlo-

^^aran lia^ta v^^n^•^^r

Ia cri.5i^ t^u^• ^iramtu

,i^ ^^ro^lu^•irii, v i•uii

niú,^ fn^^rza, ^i Ia,

^!^r:uiil^•^ ^•xi.,l^^n^^ i a ^

ilc Ia^^u nu ^iur^l^•n

^•olocar^c i•n h;^in•o-

^ia u ^Vurlc:^^u^^ri^•a.

Ilnet^^ciu 'I'uittt^a ut•; r.^ ti^^it^N;^.
i^^^ ^^, ^„ ^^^,,^^„^^^,.



NOTICIARIO DE ACTUALIDAD

Entrega de títulos a los nuevos Ingenieros Agrónomos
I^;I tlíu 1-l tn^^o lu^,ar cn la }a;s-

^•ncla h;^^rc^•ial dc In^enicros A^ró-
nunoo^ ^•I acto ^lc entrcra de títu-
lu^ a In nueva ^iro Ĵnoci^ín quc rc-
ci^^ntctncntc tcrnrinó su^ esta^lius.
I'rc^iilicron ^li^•I Ĵ u ^ulcutuiel.ril lo^

Jnvcaig^at^icnec Científica.; qncrí<^
rcudir Ĵ nta ^ez más el homenajc
rlc ptíl^li^•o reconocimicnto a la
iulcli^;enlc labor de1 sc Ĵior Marci-
lla _lrrazola por sa labor eficzrr,
i•otno j icc^n•c^idcnte seannalo ilcl

Los t.•scin^+s. Sres, Jlinistrns de A,,rrcr^'tur^r i^ Edrr•nri6rz :V^^cinavf. nittr-,gn^i^ln lvs
títulos a los nuevns Irr^;enieros A^rrónomos.

^1inistros de I;dncaciún ^acional
^ ^1c A,,ricnltnra, acon Ĵ ^raiiados dc
lo^ Directores ^;ateralc.^ de 1!;nse-
ñauza Profesional y Agricitltura v
dcl Dircctor tlcl Ltstituio ^'acio-
nal Agronómico.

'l'ras rm ^lisctn•so dc éste^. esce-
lcntí^ituo ^ctior ^lon .luan D^Tarci-
Ila, felicitando a los ntte^-os Innc-
n^ieros, v olro clcl ^ecrclario dc la
I^;scnclu. ilnstrí5im oscrim• ^lon Jo-
^^^ María ^1^^ Soroa, que ^ereó sohre
el libru cn a^ronoinía, los set5or<•^
Rcin e Ibáficz Martía cutre^art^rn
los títulos a la nueva lirumoción,
entre ^randes a^rlansos ile la cou-
crn•rencia.

llespnés se 1e^ antó cl 119inistro
ilc F.dncación Nacioual, qnien cm-
^rczó trazando, c.n elocucntes I•ra-
^cs, la scmblanza de dun Juan
Marcilln, exaltando sn^ dotes lter-
sonales co Ĵno hombre de ciencia,
maestro insi ,̂;nc y cristiano cabal.
^1iĴ adi^í qne eq 5n calidad de Pre-
sidente del Consejo Superior de

citado Con^ejo y como director

Ĵlcl Insiitnto «liamón v Cajal». «A
lo lar^o tle sn ya cualificada vid3
ilc trabajo - continnó cl Minis-

U•o -ha ^la^lo ^ Ĵ rucbas cvidentc,
dc las ma^,níficas condicioncs con
quc ha si^lo dotado por la Provi-
dcncia, tanto p<u•a el trabajo do-
ccnte coino hor la más concien-

zu Ĵla invcatigaciún. Pero sobre to-

^la.^ cstas nalnralc^ condiciones ^lc
don ,Iuan Marcilla hrillu cspecial-
mente sn cna1idad ^le hombrc cris-
tiano, quc trascicutle csla sn ma-
ncra de scr a todos los dcm^ís actos
de cn vida, siendo ltor ello modcl^
dcl mejor art^ncti^io dc homhrc
c^ltaii^ol.»

Se refiriú máe larrle a la imror-
tantc misión ^c la -lgricnltm•a cn
el cnadro ^lc laa condiciones na-
larales de nnestra 1'airia, ^ror cn-
^a razón ha mcrcci^lo il^^l Cau^li-
llo lya ntás cscot;ida dc la^ ^ircoc^t-
pacioncs, c^Por to^1o ello, cn nom•
brc tlel C.andillo v tlel Guhicrno,
enlrc^o la ^,ran Cruz ^lc Alfon^«
el Sabio a tlon Jnan Marcilla ,^rra-
zola.»

l'na ,^^r.rn oca^•i^ín dc todo^ lo^
a^iacntc,, lrncatm cn 1tic, ^nhrav^í
fcr^orosamcntc la entre^a de la^
in^i^,nia. al 1 Ĵ omenajcailo, qit^•
rcaliz^í ^rcrsonaEmente cl seiĴ m•
lbáñcz Martín, Sc^,aidalnc^nle hizo
Ĵ^ntrc^,a rlr• la T+:ncomieurla a rlon
Josr María Soroa, repitiéndoee^ las
ovacione. ^tor torlos los asistentcs.

EI profesor Virtanen, Premio Nobel de Química

El Prc Ĵ nio ^TcíLel rlr Ouímica

rlcl aiĴ o 194^ ha sido cuncedido

al ^^rof^•^m• finlan^l^^ Arttn•o I. Vir-

tunen, ^ror sns imcsti!,^acioues y

ilc.^cn}rrin Ĵ icnto^ cn cl terreno de

la (luítnii•a ahlicada a la A,t•icul-

tura ^ a la alimcntación, c^hecial-

nrcnte cn el sistcma dc conservar

lo^ forrajce.

Rste si^tema dc ensilaje ácido
^iarn hicrhas frescas, conoci^]o
^atnbié^n l^or los noivbres de en^i-
lajc finlandPS, métotlo _^. I. V.,
i^u^^ son las iniciales dcl nomhre
v apellidos del cminentc profesor,
Irno una _ran difnsión por iodo
cl mnn{lo. \To hau seta^lo anscn-
tcs de faus experiencias los a^ró-

noma; e^^,a Ĵioles, cotno lo pru^•-
Lau los trabajos qtte dc^dc ]933

^c ^icnen efccinando cn la Gran-

ja Agríco1a dc La Cor•aña, ^li-

ri^;itaa l^tor cl com^tetcntc In^,c-

nicro A^rónomo tlon Ricardo de
F.^cauriaza, drnide dieron ^'a huc-

no^^ resnlta^los, eicndo aconsejalrlc
tal sistetua ltara la zona ^'orte y

^ordcstc tlc la Pcnínsula, ^lado cl

csceso dc Iluvia.^ qae i^ulti^le nor-

ntalmente apco^^echar ensila^3a^
Licrbas mav Ittímcdas, miculru^

^^nc, mediante este sistema, se evi-
ta sn pntrefacciún y con cllo qae

sc pierdan ^raudes cantidades de

alimento l^rara e1 ;anaao.
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Contratoción c^e cáñamo y sus rnanufacturados

l;u cl ^^ liuletíq Uficial dcl h;,^a-
don del díu 10 de cncro de 199^5
^c hnblica tma Ordcn del LVliniete-
rio dc lndu^tria y(;omcrcio, fecha
; del nri^mo me^, lror la qne se

disponc rluc no podrút contratar
los cáñarnus corr•es^rondientcs al
80 por 1(1O libre, nada n^ás qirc
aqncllo^ inda^trialcs catiatncros
reconocido^ l^ror cl Sindícato N^t-
cional Tcxtil, tenic^ndo cn cuenta
las instruccionen cmanadas d^ la
Secretaría Gencral 'I'écnica dc di-
cho Mini^terio.

Las autorizacioucs de eompra se
conceder<ín de acner•do con los cu-

po^ oficialmente asiáuado, a cada
indu,lrial, se^ún sns ra^^rectivas
aa^tacidades dc l^roduccicín.

Como la calracidad clc elabora-
ci^n dcl cá Ĵ vno cs mny sulierior a
las l^o^ibilidade5 de la cosecha, dc
iucnncnto s^rrlo ,t- autorizarií a cada
indnstrial la adc^uisición, como
máximo, de tnt 30 lror 100 dcl cir-
po lotal quc ten^a asi^;uado. Si
una vez contratado este 30 por 100
hnlriese alntín sobrante, se efec-
tnartín nuevas asibnaciones pro-
porcionales, con tu•re^lo al mismo
critcrio de cqnidad.

Intervención y tasa de la alfalfa

En el «Boletfil Oficial del Esta-
do» del día 13 de enero de 19^1^6
se puhlica q na Ordcn de la Presi-
dencia del Gohicrno. fecha l0 del
mismo mes, lror la cnal dueda in-
tervenida e inmovilizada toda la
,emilla dc alfalfa en ^roder dc la^
crnpresas concesionarias de pro-
duccicín dc simientc, almacenista^
y detallistas, debiendo todos ellos
formular ecr el l^tlazo de cinco días
a partir dc la p^thlicación de di-
cha Ordcn declaración jurada dc
sns existencias ante las Jefatttras
nnronómioas Provinciales y no
lrudicndo r•ealizar transacciones en
tanto no sean autorizadas por lo^
or^anismos compclentes.

Por la l^irección General de
Aaricnltnr•a, conocidas las necesi-
dades nacionales lr^n•a ^la siembr<2
de las sulrerficies clue las conve-
niencias nacionalc^ aconsejen de-
dicar a este cnltivo, se airtorizará
la desmovilización y circnlaci^n li-
hre de las cantidades de semilla dc
:rlfal('a qnc dicho nr,anismo esti-
rne^procedcnte.

La Dirección Gcneral dc Anri-
rnltttra, cn cumplimiento dc 13
Ley de 5 de noviemhre de ]9a(l,
v de la (^rdcn mini.ctcrial de 5 de
diciemhrc de 194i, dictada en
aplicación de la ln•imcra, adoptarfi

las oportunas ^nedidas lrara limi-
tar las nuevas l^rlantaciones de al-
falfa cuaudo ^tadiesen perjndicar a
la intensificación de cnltivos dc^
mayor inter^^s nacional.

A partir del 20 de enero de 191(
qaeda ixtte^rvenida la alfalfa verd^•
v lienificada, así como la paja,

^rreci.:anili^, lrara .u cir^•iilación
lror el I^•rrilurio nacionnl, la ^uía
única dcl ruodclu uficial dc I:r l;o-
rni,aría Cencral ^lc ;1ha^teciniicrt-
Ic, y 'I'ran,^iortcs.

Lo^ lirccios de tasa ^^i^^^nle^ dc^-
dc dicha fccha ser^ín d^^ (1,5,^ lresc
las por kilo^ramo dc Itcno de al-
1•alfa, (l,l^i licsetas lror kilorraruo
dc al[alfa ^^crde y(1,511 ^iescla^ ki-
lo^t•anto dc l^aja de diclta Ic^nmi-
no.5a. l^iclio^ ln•ecios sc enticnden
^ohre va^,^ón ori^en.

La (:onii.,aría General dc I^has-

tecimicnlus v Tran^•^rorlcs diclarú

la., medidas oporlnuns lrara la

cfcctiva intcrvcución dc la alfalfa

utilizando los coutcrciantes hahi-

luales, lrcro tamhi^^n. ^icmprc ^^nc

^ca po^ilrlc, las Hrrmandadcs ^in-

dicales y Cooperativu^ del (:ant^ro,

^^or nn lado, y el Sindicato Vcrli-

cal dc Gunadcría, ^ror otro, lrara

lo^t•ar nna redncción cn lo, már-

^cucs a lrcrcibir lror lo.^ intcrnte-

diario, ^^n henc•fic•io de produclo-

r^ , v consumidorc,.

Regulación de la campaña azucarera 1946-47

En el «Boletín Oficial dcl Esta-
don del día 13 de enero de 1946
se ha piahlicado nna (^rden de la
Presidencia dcl Gohierno, fecha
10 dcl mismo nres, por la qne sc
dis^rone ^ae continúe intervenida
toda la producción de aztícar v
pnlha dc re^nolacha qne se ohten-
^;a cn la camhaña 194^6-^7, qne-
daudo obliaados los arr•icnltores a
la cntrc^ra de toda la trmolacha
azncarera y caña de azúcar pro-
dncida.

Los precios a qne sc ^ranat•á la
tonelada de remolacha azucarcra
oscilarán entre 28^ v 315 Pesetas,
con arre^lo a la cscala rlnc esta-
blczca el Ministcrio de A^;ricaltu•
t•a ^tara las distintas zonas, se^tín
sns riqnezas v c.n•acterísti^•a^ eco-
nbmicas, aplic^índose ^tm• sn.c ac.
tualcs condici^nc^ a Andalncía el
lino más alto, con los ai^mentos

^^uc además ^termita a las indu^-
tria, la coutltcnsación c^nc sc con-
^•cdc para el a•r,úcar en el lmnlu
cnarto de dicha di.^^rosición.

Para la cam^raiia 19^1•C-4^7 el ^rrc-
cio dc la caña sc detcrmin,rrá poo•
el Minislerio de ^1^ricnltrtra en
relación con cl dc la retnolacha,
en la forma eslrccificada cn ^^I con-
trato oficial alrrohado ltar•a la ca-
iia cn (lydcn dc dicho Mini^^criu
dc fecha 3^ dc octnhrc dc 191^5.

El pmcio de la hal^ta dc remu^

lacha scrá dc, 9^00 pcsctas la tonc..

lada y p<n•a cl alcohol rc^,^ir.ín lo^

prccios rlue se c^tahl^^zcan con in-

dclrendencia de csla (^rden, tc-

niendo en c^tenta str.5 a^rlicacionc^

indr^strialrs•

El prccio del azúcar hlanclnilla
scrú dc 3(i^ hesctas lo^ 1(10 kilu^,
en fáln•ica, sin inc1nir int^rnesto.,
rc^al^índosc los dem.ís tiltos dc fa-
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AGRICULTUKA

I Ĵ ricaciúu, tutnau^lu ^^stc co Ĵuu
I^a^e.

I'ara Andalucía 5c cu Ĵul Ĵ c ĴĴyará

cuu ^',i 1 Ĵ esetxs eu Illl) kilu^;ranĴo,

^iiclic^ In•ecio, a^ln Ĵ ili^^n^lo^c adc-

n Ĵ ús cl incrccu Ĵ niu al^rul^u^lo l^or
la J uuta ^ul^criur dc Yrccios paca
las azucarcru, ^Ic la ruua tiur, co-
n Ĵ u cunsccucuci< Ĵ dcl cu Ĵnl Ĵ io de lu-
^ar eu la escala de prccio; a^lul^
tada para Andalu Ĵ ín, scoún ,c in-
dica cu el Inuitu sc^undo.

La, t'tíbricas ^Ic azúc,tr uo ho-
Ĵlrún Ĵlc.^tiuar a la fabricaciún dc
alcul Ĵ ul indn.>trial Ĵnayur cautidad
dc_ ^uclaza^ Ĵluc la, ^luc corresl Ĵ un-

dcu a una 1 Ĵ ru Ĵluccióu dc iui litro
dc alcol Ĵ ol recliGca^lu ^lc y6_9^^^
liur cada ]11 kilu; dc azúcar ob-

tci Ĵ ida.
I'ara ,u relaciouc, cunU•actuales

sc rc^;iráu c^ilti^^adorc, y fahrican-

tc^ 1 Ĵ or el cuntralo lil Ĵ u olicia^ 1 Ĵu-

I Ĵ licadu 1 Ĵ ur cl Ministerio ^lc Agri-
cullara.

Iguuhnente d i c 1 Ĵ 0 1Vlini^teriu

acordar^í cl rí;gi ĴrĴen ti Ĵ ás co Ĵi^a^-

nicntc 1 Ĵ ara lu distribuciún dc la^

1 Ĵ ritneras iuaterias entre 1•íĴl^ricá Ĵ s,

seoún la^ cou^^enieucias uaciuualcs
y tcuicndu eu cucnta las c^i^cn-
cia• de lu czr Ĵleuaci6n de lo^ u•ans-
liortes,

Lu l:u Ĵ ui^aría General ^^c Al3a^-
tecimieutus y lrau,portes lijar.í
laa cuntidui^c^ de azúcar y dc 1 Ĵ u1-

Ila tIIIC delleCa elltCe^aPSl' ^IU1' lU^

industrias a lo^ 1 Ĵ roduct^^ires ^lc rc-

ii Ĵulacl Ĵ a ^- caña, en rclaciú ĴĴ cun

las cantid. Ĵ d Ĵ^r, de n Ĵaieria; l^rima^

iluc dicl Ĵ us culti^^adores eutrcgucn

a la^ fál Ĵ ricas-
\o liu^lr:í c^u•,rarsc eu uiu!^ún ca-

^u cauun al!!,^uno 1 Ĵ or la; :luiori Ĵ 1.^.

^Ic^^ ^rruvinciales auin•e lus l^reciu,

ĴIcl arúc^u•.

Modificación de canon

En rl «I3ulctín l_)ficial Ĵlcl F,sta-

do» dcl día Ifl Ĵlc cucru dr 191U
^c ^^uhlicu un Urcrcto dcl R7iuisle-
riu ilc A^;riculttn-a, fccha '?R de di-
cic Ĵ i Ĵ l^rc dr 19 hi, 1 Ĵ ur cl cual se

niu Ĵ li[ica la cu^u Ĵ lía ^Iel caRiun es-
lahlccidu cn cl urtículu L" dcl De-
crctu dc 9 dc n Ĵ a^^u dc 19-i^?, qu^^•-
^lando tijada la nii,ina, a 1 Ĵ urtir dc
la 1 Ĵ uhlicaciúu ^Ic dicl Ĵ u Decre^o,

cn 0,:^O hesctas (cero c Ĵ ncucut^^
1 Ĵ cscta,) liur kilo^ Ĵ•amo ^ i ĴĴ autc
Ĵii^^udu;c ^•n ^i^or las nortna• ^luc
1 Ĵ ur^t ^u rccuuilacióu y al Ĵ licaci^í Ĵ ^
,c cslahlccían en cl antcs c^^zrc^a
^lo llccrclu, así coino el rc^tu ilc lu
1 Ĵ rcccl^tuuilu cu el mis Ĵno, c ĴĴ t^in-
tu uo .^e oliun^a al contcni Ĵ lu alc
c^ta disl Ĵ osicicíu.

Precios del algodón bruto para la campaña 1946

h:u cl «l3oletín llficiul ilc:l Esta-
do» de^l día 31 de dicie Ĵnhre dc

19^^5 sc I^uhlica unu Or Ĵlen del Mi-
nistcrio ^Ic Aaricnltura, fccl Ĵ a '?7

^le dicl Ĵ u u Ĵe,, 1 Ĵ ur la Ĵlue ^e seña-

la ĴĴ lu^ I^recius del aloodcín brutu

J^.u•a la ca Ĵ^ul Ĵ aiĴ a ^Ic L^)^1^6.
5cgtín la citatlu ^li^liusiciún, lu^

l^rc^cio^ del kiluora Ĵ nu ^Ir ulgotlúi^

brutu, til^u a Ĵncricauu, 1 Ĵ ara lu

caml^a Ĵia de 19^1b, scrán lus ^i-
^uientes : k,85 l^r•rtas cÍ dc l^ri-

Ĵuera clase; ^1^,U11 licsctas el de ec-
^uu^lu, y 3,311 pcsctus cl dc lercc.
ru clase.

Lu^ preciue del kilugruno de ul-

gudói Ĵ bruto, dc liI Ĵ u cnil Ĵ ciu, cla^

sc (^iza i y sinĴ il^u•es, I Ĵ ^Ĵ ra iu c^un-

1 Ĵ uñu de 191^, 5eráu : i,7Q 1 Ĵ eseia^
cl ^!c hri^ncra cla5c; 6,'?.i 1 Ĵ e^ctu^

rl de se^tuida, y 1,8^> licsctas el de
tcrcera clase.

Los precios del kilu^r.uno de se-
uiilla dc algudún I^ara ^icmbra de
la can ĴI^aiia dc 19^16, cuu en^a:c
inclaído y 1 Ĵ ucsta cn alu Ĵ ;Ĵcéci de
los pueblo^, scráu : I,-l^0 1 Ĵ esetas la
de til^o americano y ^',UU Iresetas
la de tiho coij^ciu.

Precios de la cascarilla
de cacao

I?u el « 13olctín I lliciu^ ^Icl L;^ia-
do^^ del ^lía ;^Ic cncro ^ic 19-I6 ^^^
1>iihlica la (;irculur n Ĵím. 5^I^9, de
la Cornisuría Ccncral dc r11 Ĵ astcri-
u Ĵ iei Ĵ tue y 'Crana^urtc,, fccha -I dcl
niisnio mes, 1 Ĵ oe la que se fijno Ĵ
lus siguiente5 1 Ĵ recius 1 Ĵ ar.: la cas•
c^u•i11a d^_ cac^Ĵu, cu l^csetas cl ki-
lo^ra Ĵno ;

P.n aluuu^i^n AI púLlic^^

1 ^ranel ... ... l,'.'r^ 1,5O

h:u holvo, a^-
vasada ... ... 3,35 i,9U

ARBOLES FRUTALES SELECCIONADOS

DOMIN^O ORERO
S E G O R B E

c ,a ^r ,a ^ o c o s c Ic ^•r 1 s
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^uxicuL^ruxá

Precio de tasa para la carne en

matadero

Itin el «lioletín Ohcial de] Esta-
^Eu» alcl día 2 de enero de 1946 se
lruhlir^a uua l)rden del 1^linisterio
de A^;riculturu, Irur la que se iijan
los lirc^•ius dc ta5a hara la carnF^
err i^latadcru.

Según clla, ^c c^txúleceu l^ara
las c.ur^dc.^, i1E:l ganado de abastu
,ujelu a la aut^^riur clasrficación,

lrrccios metlius c-taciunales y de-
^•r^^r•icutea dc invi^rrno a vcrauu.

Lus Irrecio^ dc la canal en la^

r â i^tiula^ Irruvinr•ias, [^ara e[ Irri-
rnr^o• rrinrc.;tre de L9i6, se ajusta-
níu cuu cl dcralle que íiáut-a en

cl cuadru que se adjunta y^luc
euU•a c^u vi^;or el día ^ cle cur^ru
de 19^16.

Lu, ^rr^^r•iu, artteriornrcute fiju-
dus ,e. cutcuileráu [^or kilu de ca-
nal alrsulnru, ^^i^•uúu de cuenta dc
Iu; r•arnir•eru, r-f [;a^;o de arbitri^i>
c inrlrur^stus nurnici[ralc^, gast^^^

de Marudcro y rran,l^or^^^ de las
r•aual^^.5. Lus entrxdure^, .;ean o n.,
aunaiicru.,, [icrcibir^ui ín^egcamc^;-
te cl vulur dc la Iriel y de lus rlcti-
lrujus i+uure.tililrlr^s e industriales.

Cunlinuarún cu r^^airnen de ab-
soluta liócrlad de hrecios los des-
hojos come.5tilrlt°s c indastriales de
iodas las es[rc•i•ics rlr^ ganado, con
cx^•ej^^^iún dc lu^ cueros ^:e vacu-
nu^ y r,l ^^,}ro de mondunguer•ía. El
Sin^licatu Vcrtical de Ganadería
udolrttu•ú la.^ nu•didas ^•anducentes
a la revaluriz,ición de los ^lespojos
uu cuurl^rr•n^li^luy eu la eacepción
autcs ,cfrulada, a[úi de qae los ;a-
uaderu, Ir^•rz•i'rrau lrur dichos sub-
Irroductuti r•1 urayor beueticio po-
si ble.

La conlralar•i^'in alel ^anado de
^ crda d^^^tinudo a la elaboración
de lrrudu^•lu^ r•árui^•os coutinuará
ralizánduse. en régimen de absolu-
ta libertad dc [rrei•ius durante lu
camliaña clraciuera 191-5-46, ajus-
tándose su adquisición, circula-
ciún, matanza c industrializaci,ón
a lus re^lui^iro.; deternrinados por
la Cornisaríu General de Abaate-
cirnientos y 'I'rans[^ortes.

A partir de la vigencia de dicha
disposición qur^dará suspendido el
sacrificio de ecrdos para el abaste-
cirnieuto en lresr•o de sus carnes.

En la l^róxima campaĴa chaci-

Relación de precios de la carne por kilogramo canal, ce las distintas clases de
ganado para los meses de,enero, febrero y marzo tle 1546

re^^^e^„^ ^•^^-
curuu^brad^ia L.^iiur y c.i- L;^uar ^^ r.^-

Ptt^.^^ i^A^.1^15 ^ acuui.^^ Leclmli•,, Lr^u iur.u^n^ Lriu u ,^^ur
^^l

lY3adrid -.. . _ 1^,iU ),r^ 11,U0 lU,UU t3,^U
^^lavu... ... 1'?,U^ 9,•_'U 11,^U 1U,36 t3,t1(r
1\lUacclc. _ ... 1Z,^5 r),.iU LU,UU 9,3^1 7,8^1
Alicarrte _ . 1'.:,ó-1 E),i;U i l,^U 1 U,36 li,iSO
^^lincría ... li",23^ '),2iU LU,UU ),3-i^ ^,24^1
Avila... . _ 11,IU ^;,;tt ) ,^U y,3^1 ^,i>^t
Lsada juz.. . . . . 11,'^^ <S,bU [U,UU ^),31 "r,ti^r^
LSaleurr,. . . 1 i,Z7 2^,(^U I U,UU 9,3-1 ^,t31
iiurccluua 13,63 I II,UII 1'?,^U I 1,'?5 ^), ^^ ^r
1Sureu, ... 11,Z ^ t3,60 9, ^ ^ ^,3 L ^,ti^ 1
C:rccres ... ... ll,Z7 2t,bU iU,UU `),31 i,8^1^
t.írdiz. 13,Z3 I ll, l ll IU,UU '),3^1 i,ti I^
i;astulluu ... 1.3,63 IU,^IU J'?,UU 11,^5 9,^i>
Q1iu^lau rtcaÍ 1`^,U5 9,'^II 9,i;; ^1,3^f^ 7,8^6
i.úrdubtr... ... 11,^7 ^,bU lU,UU '^,3I 7,8-1
Curufra (La)-.. lí • ,^7 8,3U IU,UU ^r,:;^6 7,8^1
l.ucnca. -. ... iZ,U^ 9,:..'U III,UU 9,3^[ ;,^3^1
f^cruna ... . - . 1:,8^1 y,80 9^_',.itl ^t^,.i^i 9,UU
f;rauadu... ... 1'^,8k 9,8U ,II,IiU 9,3^1 ^,t3^1
^^Uíld2llll^álr2l... l^^,UJ ^),°U I^l,(!U ^l,,i-1 ^,fi^l^
(;uihúz^•ou ... 1?,^1•^ dl,;^U 1 L,^ls lU,3i, fi,l ‚o
lfucl^a . . _. 1:.,',1^ ^),,;11 IU,UU 'I,3-1^ ^,l3^L
llucaca _. ... l^^,ll^ 9,30 L1,Ui9 ^I,3-1• 7,8^L
.laón . . ... .., 1^°,^:i i1,511 LII,UU 9,3^1 ^,ti^l^
I.as Y'atlnraa_- 11,U`? IU,;U l1,UU 9,31 7,tt1^
Leúu -_ -- --. 1U,87 2i,3U 1U,UU 9,3-1^ ,78^6
Lc^rida . .. 1'L,8^1 9,tiU 1'^,UU lU,;iU 9,UU
LugroĴo.. 1'3,U^ +),?(1 1 L,UU ),3-1 7,81
I.ugo . . . . . , _ . lU,t37 ti,3U ili,UO 9,31^ 7,8^1•
Nr:ílaoa ... ... 1'3,1U f U,UU I U,III l 9,31• ^,81
!^lurcia ... ... 1•?,U^ ^1,•?U 9,UU 9,3-1 7,8^b
\avarra ... ... 11,66 8,^)11 lU,^U 9,3-1 7,8-1
Urense ... ... 1U,8 ^ 8,311 1 U,UU 9,3^1 7,8•1
Oviedo ... ... lU,R7 zi,30 I U,UO 9,31 i,8 i
Paleucia ... ... 11,3 ( 8,611 IU,UU ),3-1 7,8^1
1'ontevedra ... lU,tl ^ ^,3U I U,uO 9,3-1 7,8-1.
Salarnanca ... 1l ,27 8,tr0 LI I,UU 9,3-1 7,8-1
Tenerife ... ... 14^,U'^ I U, i U tU,UU 9,3-^1 ", ,f31
Santandcr ... 1U,87 8,3U IO,UU 10,36 l1,86
Sc;;ovia ... ... 11,27 8,(^U 9, [5 9,3-1 7,8^6
Sevilla ... ... 13,10 I^I,UU lO,UU 9,3^L 7,8^1
Soria ... _ ... 11,^7 lt,bl) 9,i5 r),3-1 7,8^1•
'1'arra^;oua . 13,'?3 IIV, lil 1°_,'?^ l l,'?5 9, ^:i
Teruel , 12,^15 9.:^11 lU,UO 9,31 7,fi^1•
'I'oledo ... ... 11,8^ 9,11•, 1[l,;;n 9,3-1 ^,8^1.
bulencia ._. ... 13,63 III,IU I'?,^^U I1,^_':^ 9,^5
Valladoli^l ___ ll,"7 8,6U 9.^:i '),3-1• 7,8^1
V izcaya ... 1?,45 ^1,,^U IJ .:^II I11,3b 8,R(r
Gamura ,.. ... J 1,2 ^ fi,(rU 111,iiU 9,a 1^ ^,81^
^.ar•a^;uza... ... 1?,84 9,80 11, ^;^ J U,iU 9,U: )

(1) Nota. Las terneras sin encorambr^^r tcndrán un precio de kilograrno canal
su^^erior en uis 9 r^or 100 a los ir7dicados en c^,t;^ column2.

orr^ra 19-16-^^( quedará sometido ^ircr•ius de. ra,a r^ur^ r•u fci•I^^r o[ior-

raanhiéu cl ganado de cet•da a lus Iuuu cc e^l^eciGijucu.
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só sa^me tenw,.s c^^árPas. ñm^st.^es c^ ^a^aderos

Lu C;áuiara 1)G^•i. Ĵ I :1^!^rícula ^1^^ I:ucncu. ^• q ^•on^tante

^ir^•^^cu^ Ĵ u^^i^ín ^^ur lu^ firublcn Ĵ a, Ĵlue ^ Ĵ I ca ĴĴĴ ^ro sc retic-

rcn, lantu a^rícolu^ co Ĵ u^i l•ur^•atal^•. ^ ri:^ ĴĴ adcru^,, lia ^^,^-

ti^nu^l ĴĴ ci Ĵ n^^ci Ĵ icnlc ur^a ĴĴ iz^Ĵ r fru•a cl aiĴ o aetaal un

(:uncur^^^ ^^^1 Ĵ r^• t^•uia, ^I^• c,t^ Ĵ uuluralcza que at'rct<u Ĵ a

lu f Ĵ rovincia Ĵle Cucnca, ^^ i^ue ,e ha ^lc re^ir ^ior las

^i^ui^^ Ĵit^•, Las Ĵ^^:

1." La l:án Ĵ ara 1)lici. Ĵ l :^^rícula abt•e u Ĵi G^uc ĴĴ r.,^

sul Ĵ rc lu, tcnu Ĵ ^ ,i^ui^•ntcs : .

a) (;ulti^-o ilcl Irig^^ cu la ^rruviuciu de Cnenca:

nu Ĵ•u Ĵ as ^;cncr^ Ĵ Ics, ,rli•^• Ĵ •iúu Ĵlc ^c ĴĴĴ ill^Ĵ s por el pro^ Ĵ ii^
.Ĵ oricultur ^ Ĵ ui Ĵ ltifrlicació Ĵi Ĵ ic las selectas qt Ĵe Ic pri Ĵ -

fiorcion^•n li^, ur^^ Ĵ ni^^ Ĵ uo^ o[iciules para con^eauir

ada^ Ĵ taci^ín al cliu Ĵ ^ Ĵ ^^ u Ĵ uuc ĴĴ to de rendiinie Ĵao.

h) Culti^ ^^ ^lc lu f^at. Ĵ tu ^•u la ^^ro^ incia de Cucnca :

noru Ĵ a^ ^encrale^, caric^ladc^ ^electas y a ĴĴmento Ĵle
rcu Ĵ liu Ĵ i^•ntu ^^ara i•u Ĵ^.^tituir una zona produciora dc:

^ Ĵ alata ^lc ^i Ĵ•n Ĵ I^r. Ĵ , ur^anizac•i^ín cu ĴĴĴercial ^le la

mi^ Ĵ ua.

c) (:ulti^^^ Ĵ ilc la ^-iil cu lu l^rovinciti dc Cucnca :

ĴĴur ĴĴĴ as ^^-ncralc,^, recuustituciúu ^lel ^iñedu fihsera^l^,,

varicdu Ĵ Ic5 rccomcni1ul Ĵ Ica ett jizĴ trón e iujert^ para

^^inificaciúu v cun^^un Ĵ u ^lirccto, orgauización ^l^^l co-

Ĵucrci^i dcl ^^iuu.

d) Culti^^o ^lcl uli^o cu la f Ĵ ro^^incia de Cucnca:

nur^na^ ^;cner.^lc,, ^ Ĵuila r iujcrto aúecuados cu las di-

fcrcntc^ zuna^, ^aric Ĵl. Ĵ ^lc: rccon Ĵ en^lablc^ para i Ĵ ijcrtns

y q uc^^a^ ^ Ĵ lu ĴĴ t^i^^i^^n^^^. rc^cncruciún ĴIe, olivares.

e) I+:I riuuail^ Ĵ vacinw ru la provincia ^Ic (;ucuca :

sus ^^^^^il Ĵ ilida^l^•^ ^•n le^s tres modalid. Ĵ ^Ic^ ili^ Icchc,

carnc y tra{r.iju.

f) I'^^:il Ĵ iliil. Ĵ ^Ír, il^• rc^ioblación lorestal cn l;e ^^r^-

^^inci. Ĵ ^^^ (:ur Ĵ ^c, Ĵ : ^ Ĵ ^^rutas gcuerales, cspecics fures-

I. Ĵ le, cuin^•ni^•nlr^, ^^ruccdi Ĵuientos uco^i.>rjaLl^•^ ^i

Avuiuami^•nl^^, y ^^arti^^i^lare;, furn Ĵ ^Ĵ ciún ^ic c^^ ĴĴ ^urcio^

con cl I^ata^lo ^ Ĵ ara la re^^ublt^riún furc^tal.

'?.^ I•:I l,unc Ĵ u^^u ticu^• car:ictcr ^rn^^raL ^ Ĵ u^li^•n Ĵlo

tomar f^artc en cl ĴĴĴ i^ Ĵ uu ^^ual^^tiicr c^^ Ĵ a •^^l con resi-

^lcnciu cu i?sl Ĵ aiia.

3.'' I?I ^^lazu dc ^^r Ĵ •^rntxciiín Ĵ^c trabajo,: t^•rminar.^

cl rií. Ĵ 1 ilc u^;o;t ĴĴ Ĵ Ic I Ĵ)-f6, Ĵlcbi^^udosc entr+•^: Ĵ r lu^

n Ĵ is Ĵu^is, b. Ĵjo Icma, cn ^ul^rc cerrado, acoui^^añáudo^e•

otrr^ •ohce cerra Ĵ lo^ .^^ lacr.Ĵ ^lo ^^ue c Ĵ ^ Ĵricn^a c ĴĴ eu int Ĵ •-

rior n^^i Ĵubre ^^ a^iclli^lu^, prufe^ión y dirección +1^•I

^ Ĵ ulor.

l° La cxtcn^,iún Ĵlc ca^a tcma, qoc ha ^lc ^cr or Ĵ -

eina^l c ini^^lil^^, ^^•rú, cuu Ĵo u Ĵ ínimu, d^• °_O(1 Ĵ•a:zn•tillu-

c^critas a Ĵ uá^^nin,Ĵ ^ Ĵ or ĴĴua solu c^ra y^^lnble e^

paciu, ^^ucilt Ĵ n Ĵlu ^^n lil^crtad l^• ^^^ Ĵ rtici^^antch ^le añ<t

dir cu.u Ĵ te, Ĵlil Ĵ iijo, ^ f Ĵ ^to^,rafías, etc., estimeu cen-

vcuicnles,

;í." Yara ca^la t^•ina ^c Gj. Ĵ t Ĵ u ^^remio dc 3.:111) ^^^•-

setas, pu^licnili Ĵ ^l^•clar.u•.^c ^lc^ici•to c,tc pren^ic^ ^i, ^,

juicio Ĵlel ,lura^l^> ^•alifics Ĵ alor, no h Ĵ ibie^e t+•ah. Ĵju quc

nierer,iese Ĵ ai distinci^í ĴĴ .

6.' F;I J Ĵ n'a^l^ Ĵ caliGcn^lur c^^tará con^tituí Ĵln ^^ur ^•I

^^rc^iil^^ut^• ^lr la (:án Ĵ ^n•a. cl ^ic^•prc^i Ĵlentc, l^^ trc^

vocalcs natos y^itr^^ t^^^cal qu^• la (;^í Ĵnara Ĵlc.^i,uc, ac-

tuan^lo Ĵ1^• ^c^•r^•tariu ^^I ^lc la Cáta Ĵ ara, co Ĵi ^or. ^^cr^^

sin voto.

".ti To Ĵlo; lu, trab.^ju^ ^ire^cntadus quc rc^ult^^n

prctniado^ qnedarán c^imo ^ Ĵ r^^^^irtlu Ĵl de lu C:í^nara

Oficial A!^^rícola, ^iara Su e^liciún y di^nlhaci^ín.

$.' Los tral Ĵajo, ^ Ĵ rc:,cut^t^lm qiic no resalt^n 1 Ĵ rc-

niiad Ĵ ^. sc ilc^^ulvcrán a sns antorc^, y si el .lura Ĵ^o lo^

jttzga dc intcr^^s ^iara lu j Ĵ rovincia dc (;ucnca, 1. Ĵ Cú-

mara Oficial A^;rícula hodrú co ĴĴ ^cnir c Ĵin los n Ĵ i^Ĵni^s

su a^l^juisicióu.

9." I''.I fallu ^lcl Jtu•. Ĵ ^lu ^crá inapelaLle a to^lus los

cfcct^^s.
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^z ni^atna agnicr^ftu^a
'1'erniiuada La ^;ucrrx 6a t^unicli-

i^idu considcrableu^ci^tc la ^lcurui-
^la ^]c abono^ niirogenadoti, yu que
nada cra ^nús urocutc quc jrr^xlu-
^•ir aliinculos, j^ara lo quc cra (n•c-
^•i^o, I^rimcro, j^oo Ĵcr los lcrrcno5
^le cultivo en con^liciones ^1^^ ^iar
lus muy^res rcndimiento^ lio^i-
bles.

L^i eacascz de w^ ^^ro^lnclo dc
^^rinicra nccc.,ida^l i^^^hone su ra-

^^iunamicutu. 1^tií ha ocurrido cou
• u^ uho^iu^ c•itui]o,, ciitre cllos el
iiitralo ^lc Cliilc. ^H:I or^anísuiu i^i-
icrnacional ijuc dctcrminu los cu-
I^o. ^lc tiL^^nuti nitrohcua^lu^ ^luc
corre.^l^unilcn u ca^Ja pe^s 6a atri-
liuíilu u h;s(^añu cl mi;nio cu^^o ilc
niu•ato ^^uc cl ^Icl a^io ^^u,^edu.

Lx ^ituai•i^ín dc la^ cnlrc^;us .u-
I^rc c^c ^•u^^u c^ uctuul^nenle la ^i-
^uicntc :

A.-'1'oncl^ijc rccii^ido cn lu^ sei^ (^rin^cru. Ĵuc,cs ^lc
la ^•ai^il^aiiu (l." cic julio-31 ilicii^mbrc 1)-1^5) .. 311.Z:iU 'I'n.,.

Fi.-Car^^iu^^°nto, ^^u ctir•^o, a reci hir cn lu; I^ui•rtos
^Icl (^;^ntál^r•ir^o en lu.; éj^o^•a; ai^uicntc..:

A fiues clc curro... ... __ B.IIUlJ 'I'ne.
^ mcdia^3u^ r•.^^ fchrcr^^.. __ 6.IU0 »
A fiuc^ ^lc f^°b^•cru __ 1 I.I1110 »

C. 1^Icttiu^euto^ I^rc^istos _

Total ul^roxiiiia^l^^ liara I_i

Ade^n:í, de csta ^•^^ntidu^l ^1^^ ni-
trato de Chile, 5e es^^crzui, para
hrii^cil^io; ^lcl ^n^^.; dc icbrero,
4.000 tonela^la^ ^lc q itral^ ^le cal,
de ori^eu norae^,^o, y^l^urante el
resto de la ca^u^^^i ‚ a iin^i. 76.(11)^)

^ :̂ñ^
O "
^
^ ^
^
n...

DIRECCION GENERAL:

SEVILLA
Avda. Queipo de Llano, 13

(EDIFICIO PROPIEDAD(

^ - 3:i A^UO »

_ . 1 ^a^.3 i0 »

U•^^^rn^i^lu, ^luc Sc rcciban, se al-

^^anzar.í a ciil^rir, aproxiu^a^lan^c^i-

Ic, la ,^cxt^i I^arte dc. las uccc^;iila-

^lc• ilc la ^gricuitura csliuñola.

Gravc. lirohleii^a I^aru I^ii auLuri-

ila^lcs cu^ Ĵ^j^ctcntcn, a ^luic^^ calic

lu iui,iún dclicaila dc ml^urtir, lu

máe c^juilali^^^^n^i^nlc I^u,il^^^^, Lan

n^cneuttdas cxiacuci^i^ y, a la vi^z,

I^rucurat• ^jue ac ulilicc c1 ul^uuu

^•on cl t^ Ĵ ayor ^^ruvccliu li^i•il^lc lia-

ra la cconuuúa ^lcl I^aís.

ASí, lu llirecci^íu Gcncral ac
.1^;ricallura, icnicu^lu ci^ ^^iicntu la
^^^^^ica de Ile^u^la ^le ^•a^la curga-
^ncutu, dctcrn^ina cl ^•ultívo qnc
^u^í^ Inle^lc bcncG^•iarsc c^in au cm-
I^Ic^i, sciialau^lu al cfcclo I.^s zona5
^jnc cn csc mu^nci^t^^ n^ás I^^ ^^rr-
^^i.,an. ^ 5^^ ^cr, cl 5in^li^•atu V^^r-
tical dc l^u^lustrias (luí^nicas pro^.
^•c^lc al rclrarlo dc^ las cunti^ladc^,
^1i.5(^onible; a tr^wés ^le Jo^ orga-
ni^n^os ^li^trilmi^lores dc lus rcgiu-
nc, ^lesi^nadas.

La situa^•iún ^I^u•antc la ^^rc.,cn1^^
^ au^(^ai^a ^io^•u ^^uci3c ya v^u•iar.
Puru la ^^róxi^ua, difícil c^,, ^^atic•i-
u^ir, si hicn ^c- ai^l^unc i(nc, ^1^^
uqní a cnton^r^;, nrcjornr:^. scusi-
hli^^ncntc la ^iluu^•i^ín iuuu^lial ^lcl
^ncr^^a^lu ^l^• I^^^ aliuu^^^.

(^r^°.^^ul^^ ^•aui(^aiía. ,II.f11)0 »

tunclad<i, ^iiá, dc cste fcrlilizu^itc
E,to einuilica cjue ^lurautc la

I,re^ente canil^afia, cml^^^zu^la ^^n
].° dc jalio ^lc 191^^ y cjuc Icruiiua
cu 30 de junio de 1946, eutrc: ni-
trato de Chilc v otros aboncis ni-
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AGRICULTURA

Andalucía Oriental -

EN Málaga, con buen tempero,
se realizan labores de barbe-

chera; en esta provincia y en Gra-
nada han empezado a escardarse
los sembrados de trigo y cebada,
que ofrecen buen aspecto. En Al-
mería está bien lo sembrado de re-
gadío ; lo correspondiente al se-
cano, más deficiente. Continúa la
siembra, aprovechando las lluvias.
Así como de legumbres se sembra-
rá igual que el aito pasado, la su-
perficie de trigo no podrá llegar a
lo ordenado y previsto. En Jaén,
la siembra se hizo en buenas con-
diciones, faltando aún algo, por
escasez de simiente; todo lo sem-
brado ha nacido bien,

En Almería, terminada la cam-
paĴa de su famosa uva, han em-
pezado la poda, los riegos inver-
nales y las labores de meteoriza-
ción. También en Málaga han co-
menzado a podar los viñedos.

En Jaén, dada la cortedad de la
cosecha de aceittma, calculan que
la molienda pasará poco de los
primeros días de febrero; el as-
pecto de los olivares ha mejorado
después de las lluvias. En diez o
doce pueblos de las proximidades
de Beas de Segura continúa activa-
mente el tratamiento contra el
«arañuelo», bajo los auspicios del
Sindicato del Olivo. En Granada,
la recolección, .que empezó antes
que otras veces, se vió estorbada
por las lluvias ;' hay, desde luego,
muy poca aceituna. En las otras
dos provincias contintía normal-
mente la recogida y se inician las
podas.

En Granada terminó el arran-'
que de la remolacha. La cosecha
es muy mala y se efectúan labores
preparatorias para la próxima, así
como en Málaga y Almería. En
esta última provincia se terminó
el arranque de la patata tardía,
con resultado malo, y ha comen-
zado a plantarse la temprana. En
Málaga aún continuaba arrancán-
dose la «victorina».

En ambac provinciao continúa

la recolección de agrios. En Abne-
t•ía produjo daños en algunos tér-
minos una ola inesperada de vien-
to cálido.

Andalucía Occidental

EnlrEZasA a preocupar a los agri-
cultores la abundancia de llu-

vias, pues aunque las preeipitacio-
nqs no han sido grandes última-
mente, el tiempó no acababa de
levantar, y ya se sabe que las tie-
rras de esta región producen cuan-
do los inviernos son secos. En
Huelva la nascencia de todo lo
sem_brado fué satisfactoria, pero

las labores se han retrasado por
las lluvias. En Sevilla empiezan a
temer por la suerte de lo sembra-
do en terrenos bajos, pero hasta
^altora el aspecto del campo es
muy bueno y se preparan ya las
siembras de primavera. En Cór-
doba el temporal obligó a suspen-
der las labores de barbecho; con-
tinúa la escasez de garbanzos pa-
ra siembra, por lo cual se cree que
aumentará el área del algodón, a
expensas de la citada legumbre.

Terminó en Cádiz la poda del
vi^iedo y continúa en las otras tres
provincias, con algunas labores de
arado para «abrir».

Concluy,ó en Cádiz la recolec-
ción de aceituna, confirmándose
anteriores pronósticos, En el Cen-
tro y Sur de Huelva casi ha termi-

nado la cogida de ese fruto, que

es de buena calidad, aunque rinde

en aceite menos que en la pasada

campat5a. En Sevilla y Córdoba, a

medida que se va terminando la
operación, se efectúa la poda y el
laboreo. En la segunda de estas

provincias, no obstante el fallo de

Bujalance y de la Sierra, la pro-

ducción será como la de 1945.

Continúa en Huelva y Sevilla la

recolección de la naranja; en los

huertos de Huelva se nota bastan-

te mejoría en una mitad, porque

en el resto sigue siendo mala la

calidad del fruto. En Sevilla, poea

naranja y de poco tamaño.

Extremadura

E I, aspecto de las siembras es
magnífico, estando tan adelan-

tadas en muchos lugares, que ha
sido preciso despuntarlas con los
borregos. Los pases de grada se
han visto dificultados por el tem-
poral de lluvia, que también es-
torbó el alza de los barbeehos
que van a ser semillados; menos
mal que la operación se inició an-
tes que de costumbre. En Cáceres
es escaso el desarrollo de los tri-
gos, que van sobre posío. Por la
escasez de semillas, y para poder
cumplir las órdenes de la Supe-
rioridad, han sido destinadas a úl-
tima hora a los cereales panifica-
bles tierras que pensaban sem-
brarse de legumbres o de cerealea
que no tenían tal carácter.

En Badajoz se podan lae vides y
se practica con apuro la primera
labor de arado, por estar muy pe-
sadas las tierras. En esta provin-
cia está muy adelántada la reco-
lección de la aceituna y se mantie-
ne la impresión de que la cosecha
será un tercio de la normal; lásti-
ma que las lluvias hayan llegado
con tanto retraso, que apenas se
notó en este sector su beneficio.
Gran desigualdad acusa la cosecha
de aceituna en Cáceres, pues mien-
tras será buena en dos terceras
partes de los olivares, en el tercio
restante es fatal. Como esta pro-
vincia es menos temprana, ha si-
do en ella más acusado el efecto
de las lluvias. Terminó la recogi-
da de castañas, que han sido pocas
y malas. Se recolecta naranja, con
producción inferior a la normal.

Castilla la Nueva

T ERMINADA la siembra, no aólo
de los cereales de otoño, sino

de las legumbres, todo el campo
está bien nacido, aunque adelan-
te poco, por el tiempo en que nos
encontramos, En Ciudad Real,
bastantea cebadas y avenas hubie-
ron de sembrarse «a casco». En
Madrid continúa la siembra de
avena, y en Toledo estaba finali-
zando la de yeros. En Madrid,
Guadalajara y Cuenca han empe-
zado los preparativos para las
siembras tardías. En Ciudad Real,
Toledo y Madrid continúa la po-
da del viñedo, y en toda la región
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se efectúan los trabajos necesarios
para reponer marras o para hacer
nuevas plantaciones.

En el olivar se nota alguna me-
joría, por el tiempo lluvioso de
estos dos últimos meses, aunque
la cosecha será corta en todas es-
tas provincias. Se practica activa-
mente la recolección, que viene
anticipada. En Ciudad Real, las
lluvias y los hielos entorpecieron
tal faena. En Cuenca se preparan
nuevas plantaciones, se podan
enérgicamente los olivos helados
y se senlbraron las legumbres de
cultivo asociado.

Cóncluyó de sacarse patata tar-
día en Guadalajara, Toledo y Ma-
drid; los resultados son : media-
no, regular y bueno, respectiva-
mente. La selección de la semi.lla
se refiejó en las producciones,
aunque el tubérculo saliera con
poco tamaño. En Cuenca y Gua-
dalajara se preparan las nuevas
plantaciones. La remolacha se
arranca en Madrid y Toledo con
tiempo favorable, pero la cose-
cha no pasará de mediana. En el
arbolado frutal de Madrid y
Cuenca, apertura de hoyos, al-
gunos tratamientos y labores de
arado, a favor del tempero,

Castilla la Vieja

EN general, los sembrados es-
tán muy buenos, por igual y

bien tupidos. Como el temporal
de agua parece haber levantado,
también habrán idó para arriba
los ánimos de los agrictxltores de
Avila, que temían por los bajos,
al verlos demasiado encharcados.
En esta provincia, con un tempe-
I:•o ideal, se ha dado ya el primer
arico a los trigos y el, segundo a
Jas cebadas. En Segovia ha con-
cluído también el primer arre-
jaco. De Valladolid nos anun-
cian que hay más trigo sembra-
do que el año anterior, a costa
del centeno, pues cebada y ave-
na, ni suben ni bajan. Aun conti-
nnaba en esta provincia la siem-
bra de legumbres, amén de la
avena. En Burgos sembraban ee-
bada ctlando nos transmitían es-
ias impresiones. Las siembras
más tardías de Soria han nacido
peor, por mor de las heladas^.

Comenzó la poda de la vid en
Burgos y prosigue en Avila, acom-
l^aĴiada de descubrimiento de las

cepas y de labores de arado, res-
pectivamente.

Continúa el arranque de remo-
lacha en Segovia, con rendimien-
to bajo. En Paleucia se auspeu-
diú la recepción por las lluvias
de fin de diciembre, cuando ya
iba entregada a las fábricas Inás
de la mitad de la cosecha, que es
mediana y queda por bajo de la
pasada. li;n Valladolid, a estas
iechas, habrá fmalizado lú en-
trada eu báscula y se preparan
ya las nuevas siembras. `l ambién
en Burgos finiquitóse el arrauque
de tal raíz.

En Avila elhpezó a transpor-
tarse la patata de siembra, desde
los hoyos, en que se guarda pro-
visionalmente, a los alnlacenes
de selección y envasado. En Bur-
gos preparan las nuevas planta-
ciones.

Ilegión leonesa

EN León están bien desarrolla-
das las siembras de trigo y

de centeno, pero en algunos tér-
minos aún no ha nacido la ce-
bada. Se alzan los rastrojos co-
rrespondientes a barbeehos que
han de ser semillados. En 'Lamo-
ra, el campo ofrece buen aspecto
y hubo que suspender los ari-
cos por estar la tierra pesada.
Han sido aricados los trigos y ce-
badas de Salamanca, los cuales,
recuperado el retraso inicial, se
desarrollan normalmente.

En Zamora y León continúa la
pod de la vid, habiéndose sus-
pendido la cava de los pie,s ,por
exceso de lluvia. Comenzó en Sa-
laananca la recolección de acei-
tuna, La cosecha es muy mala.

En León se efectlía el trans-
plaute de bastante arbolado frn-
tal. Se está en pleno transporte
de remolacha a 1as fábricas; los
resultados son como para no que-
jarse, al menos con razón.

Galicia

^r general, 'es bueno ei aspec-
de todos los sembrados, espe-

cialmeute favorecidos por las llu-
vias de la seglmda quincena de
diciembre. En Pontevedra aun
continuaban sembrando cuando
nos transmitían estas impresio-
nes. La siembra del centeno, eu
cambio, estaba totalment^e con-

,cliúda en Orcuse, así cotllo la
de trigo en las zonas altas de Lu-
go, a pesar del rclraso con que
este ailo se cfectuú Ia o^ieracióu.

En Orense ha empezado la po-
da de la vid y la reposición de
Inarras. Sigue en 1'ontevedra lá
recolecciún de la 1'ruta de invier-
no, con resultado mcdiano. En
Corulia, las lhrvias de fin dc año
y prineipios del Iluevo ban ea-
torbado la planlaciún dc uucvus
pies de frutales, así conlo la pocla
y los tratamientos dc invierno.
En esta pi•ovincia cumcnzú la
plantación de. la palula tenlpranu.

Continlía en Coruí'iu, Urense y
Lúgo la recogida de nabizas y
grelos, así como el arranque de
nabos forrajeros, cuyas planta-
ciones han mejorado cou el tienl-
po de lluvias.

Asturias y Santander

L os campos de estas dos pro-
vincias presentan llIl aspecto

excelente. En Asturias ha terxni-
nado la siembra del trigo y del
centeno, y en Santander la de tri-
go y habas.

En esta provincia quedaban
todavía algunas parcelas en las
que no se llabía cogido el Inaíz ;
efectuada ahora la operación, el
resultado ha sido inferior al que
se esperaza, porque la granazón
uo fué buena del toclo.

Talnb#én en Santauder, con
bueu tempero, se procede a pre-
parar las tierras para la planta-
ciún de la patata, que se pone
este mes, habié.ndose yu planta-
do la poca pataia temprana que
se acostumbra.

Provincias Vascongadas

^ lluvia retrasú en Alava elL final de la sielnbra del trigo.
Ea fodas estas provincias lo sem-
brado presenta nniy buen aspecto.

Coniintía en Aluva la poda de
]a vid y está muy adelantada la
recolección de aceituna, con re-
sultados incluso mejores que en
la pasada calnpar"iu.

En Guipúzcoa se desc^alzan y
podan los manzvios, que prome-
ten buena íloración, a pesar de
que el agricultor sicnte de mo-
mento poco inicrés por este cul-

tivo. En Vizcaya se aplican al ar-
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bolado frutal trat^unientos anti-
parasitarios.

En Gniptízdoa sc preparu la
prtixima plantacién de patata, y
en Alava, concluído el arranque,
prosigue la prcparación de la que
se exporta para simiente.

Contintía en Vizcaya la reco-
lección de nabos, con buen ren-
dimiento. En Guiptízcoa prosi-
,,;ue el deshoje y el arranque de
esta raíz en bnenas condiciones,
pero el cultivo desmerecc, por
los ataques dc criptógamas y pa-
rásitas. Continúa también el
arranque de remolaeha forrajera.

Ilio;a y Navarra

A favor del 1?aoll ticmpo y ca-
bal tempero, empezó activa-

mente el alza de los rastrojos.
Todas las siembras ofrecen una
gran vista al presente. F.n Nava-
rra sP SleIl?bra el trigo, que va
tras de remolacha, apenas se des-
ocupan las parcelas.

En esta provincia se poda poco
a poco. En L o:,rrolio, con más in-
tensidad, v también se estercolan
v se aran los viñcdos.
• La rccoleccicín de la aceiut-
na se encnéntra ya muy avanza-
da. En Lo^mño, cl resultado es
desigual. En la otra provincia,
bueno en Estella, como ya venía-
mos anunciando, y con cada vez
peores noticias de Tudela,

Terminó en Logroño el arran-
que de ]a escasa eosecha de remo-
lacha. F.n Navarra hubo de estar
suspendida la entrega por esceso
de humedad en las parcelas• Sólo
es bueno el resnltado en re^adío.
En Logroño, con tiempo favora-
blc, se preparan las nuevas plan-
taciones de patata. tras de haber
extraído toda la tardía. Trata-
mientos de invierno a los fi•uta-
les, poda de los de hueso y aper-
tura de hoyos, para, seguidamen-
te, ir estableciendo nuevas planta-
ciones.

Aragón

L ns ]luvias de.la segunda mitad
de diciembre, y la temperatu-

ra suave, han mejorado grande-
mente el aspecto de los sembra-
dos en las tres provincias. En Za-
ragoza prosi^^ne en pequeña escala
la siembra del trigo en las parce-

• las que han llevado remolacha, a

ntedida que se va arrancando. En
Teruel, las heladas de principio
de alio han retrasado la nascencia
de al,unos trigos y cebadas. En
esta provincia, los buenos viticul-
tores han practicado ya la labor de
«cubrir» las cepas.

En Huesca y Zaragoza se com-
hrueba, no scílo en la merma de
la cosecha, escasa de por sí, sino
en la ealidad del aceite, el fimesto
efecto de los ataques de mosca. En
i_a segunda provincia, como hemos
visto en meses auteriores, sólo la
cosecba de Caspe es regular. Tam-
bién en Terue] el rendimiento en
aceitc es bajo y la acidez superior
a la corr.iente.

(:asi ha concluído en Huesca cl
arranqne de ]a remolacha; conti-
ncía en Zara;oza y ba empezado
1 Ĵace pocos días en Teruel. Los re-
sultados son desiguales, predomi-
nando en conjunto la nota de me-
diaua para ser aplieada a la eose-
cha de esta raíz, por falta de rie-
^ros y abonos.

Distin
Orden civil del Mérito Agrí•ola

En el «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 5 de enero de 194ó se
puhlica una Orden del ^Iinisterio
de Agricultura, fecha 2 dcl mis-
mo mes, por la que se concedeu
1aa condecoraciones de la OrdAn
Civil del Nlérito Agrícola, que se
mencionan, a los seliores s-tguien•
tes :

G ĴICOmi^enda de número :

Ilmo. Sr. D. Tomás Romojaro
Sánchez, Gobernador civil de Va-
lladolid.

Ihno. Sr. D. Francisco Labadíe
Otermín, Gobernador civil de Ta•
rragona.

Ilmo. Sr. D, ,iosé María Fonta-
na Terrats, Gobernador civil de
Granada.

Ilmo. 5r. D. Jeslís Andréu Lá-
zaro, Ingeniero Agrónomo.

Ilmo. Sr. D. Federico Góme^
Clcmetne, Ingeniero Agrónomo.

Ilmo. Sr. D. Gonzalo Fernández
dc Bobadilla, Ingenicro Agró-
nomo.

Ilmo. Sr. D. José Rodado Gó-
ntez, Inspector del Cuerpo Nacio-
nal Veterinario.

Cataluña

EN Lérida Ias siembras de habas
ofrecen nn aspecto poco satis-

factorio ; las de cereales han me-
jorado, gracias al tiempo de blau-
dura. Los sembrados de Gerona
presenatn excelente aspecto, sobre
todo los cereales para forraje, a
los cuales se les ha dado ya algún
corte ; los arrozales de esta pro-
vincia, que son objeto de cultivo
esr.Ierado, han recibido ya la pri-
mera labor. Lo propio puede de-
cirse de los de Tat•ragona. En Bar-
celona, resiembras cn algunos tri-
gos, cuvo nacimienlo no tuvo lu-
gar en la dehida forma, y labm•eo
en regadío de habares y guisan-
tales.

En Gerona y Tarragona contl-
núa la poda de la vid, con arran-
qne de cepas viejas y labores pro-
fundas, respectivamente.

De Lérida dicen que la cosecha
de aceituna es excelente. «Rara
adisn. En las otras tres provincias
no pasará de mediana.

c i o n es
L'ncorllienda ordinaria :

St•. D. Antonio Ullastres Costa,
Perito Agrícola del Estado.

Sr. D. Salvador Alonso Cuenca.
SI•a. Dolia Ana María Hurtado

dé Mendoza.
Sra. Dotia Pilar García de Onti-

veros.
G^ruz Sencilla de Caballero :

Sr. D. Luis del Val Gonzalo,
Perito Agrícola del Estado.

Sr. D, Luis Fernández Algíbez
Arteta.

Sr. D. Francisco Vicente Estela
MiI•alles.

Sra. Dolia María Isabel Acwia
Seqneiros.

Sra. Do15a Mónica Plaza del
Prado.

Orden de Alfonso X el Sabio
Por Orden del Ministerio de

l^ducación Nacional se ha conce-
dido la Encomienda de Alfonso X
el Sabio al Ingeniero Agrónomo
ilustrísimo señor don José María
de Soroa y Pineda.

Orden del Mérito al Trabajo
Por Orden del Ministerio de

Trabajo ha sido concedida la Me-
dalla de Plata del Trabaje al In-
geniero Agrónomo Ilmo. selior
don Miguel Pascual Giménez.
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Miles de onáli:i Ĵ hon demostrado

que el principio fertilizante que

más eacosea en tierros espoñolas

es el

ACIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo paro devolverle la

^ fertilidad

FABRICANTES :

Barrau y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonoe Químicos, Pamplona.

Eetablecimientoe Gaillard, S. A., BarceIona.

Fosfatoe de Logroeán, S. A., Villanueva de la Serena,

Iaduetriae Químicae Canariae, S. A., Madrid.

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Indnetrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Eecudero, Bilbao.

Fábrica de Industriae Químicae, S. A., Valencia.

Productoe Químicoa Ibéricoe, S. A., Madrid.

Real Compañía Aeturiana de Minae, S. A., Avilée.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Croa, Barcelona.

Sociedad Anónima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Pueblo Nuevo del Terrible.

Sociedad Navarra de Induetriae, Pamplona.

San Carloe, S. A. Vaeco Andalusa de Abonoe, Madrid.

Uaión Eepañola de Ezplosivos, S. A., Madrid.

Capacidad de prodncoióa : 1.750.000 ^oaeladae anuale^.
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Andalucía

^j rr Cádiz no se celebraron ferias,
LJ por lo cual fué escasa la con-
currencia a los mercados. Cotiza-
ciones en alza para los animales
de abasto y sostenidas en los equi-
nos. Las transacciones fueron nu-
merosas. Continúan mejorando los
pastos con la temperatura, más
bien suave, y las lluvias oportu-
nas. Censo ganadero sin variación,
Regular estado sanitario. En Cór-
doba continúa el aprovechamien-
to de la montanera y de los pastos,
que mejoraron bastante. Disminu-
ye el censo de reses de abasto, por
ser grande el sacrificio de las mis-
mas. En Huelva no hubo ferias
durante el mes. Ha bajado la po-
blación porcina, por falta de crías.
Montanera deficiente y, en conse-
cuencia, menor cebo de ganado
porcino. En Sevilla, aunque algo
mejorado, persiste el mediano es-
tado de los pastos, pues las lluvias
vinieron retrasadas, Se mantiene
el censo en las especies lanar y ca-
ballar.

E iw Almería se celebraron los
mercados habituales en esta

época, que estuvieron muy conen-
rridos en porcino y con escasez
de vacimo. Se observó la asisten-
cia exclusiva de ganado adulto de
las diferentes especies. Precios en
baja, salvo los de cerdos cebados,
que subieron, y los de caballar,
que se mantuvieron firmes. Las
operaciones fueron muy numero-
sas. Las lluvias caídas en toda la
provincia han mejorado sensible-
mente los pastos. El cebo de gana-
do de cerda es menor que otros
años. En Granada tuvo lugar la fe-
ria de Guadix, a la que concurrió
bastante vacuno, caballar, mular y
asnal ; en los mercados celebrados
en el resto de la provincia aquélla
fué, por el contrario, escasa. Coti-
zaciones particularmente altas en
caballar y porcino cebado, y con
tendencia a la baja en las demás
especies. Muy mejorados los pas-
tos, Censo invariable en vacuno, y
con alza, por crías, en lanar y ca-

brío; en baja, por sacrificio y ex-
portación, en porcino. Buen esta-
do sanitario. Los mercados de la
provincia de Jaén denotaron nor-
^nal concurrencia y precios soste-
n i d o s, realizándose bastantes
transacciones en equinos y espe-
cies de abasto. La suavidad de la
temperatura y la humedad deter-
minan una progresiva mejoría de
los pastos. En Málaga no hubo fe-
rias. Mediano estado sanitario en
^ acuno. El cebo de porcino es es-
caso, por lo mediano de la monta-
nera.

Castillas

^(^uviExoiv lugar en Avila las acos-
1 tumbradas ferias y mercados,

con una normal concurrencia, Pre-
cios con tendencia al alza. Número
de transacciones muy reducido en
las distintas especies. Salió gran
cantidad de lanar, en régimen de
trashumancia, para las provincias
extremeñas, principalmente. Se
registró bastante exportación de
vacuno lechero, con destino a San-
tander, y de carne, para Madrid,
Barcelona y Valencia. Buen estado
sanitario. Ha nevado abundante-
mente en las zonas altas, lo que di-
ficulta la salida del ganado al cam-
po. La montanera ha sido nula.
En Burgos se celebró la feria de
Aranda Duero, que ofreció bastan-
te comcurrencia en las distintas es-
pecies. Precios sostenidos para el
ganado de abasto y caballar, aun-
que en este último con tendencia a
subir, Censo ganadero estabiliza-
do. E1 aspecto de los pastos es
aceptable.

LA feria de Turégano, en Sego-
via, estuvo especiaimente con•

currencia en ganado mular, tanto
adulto como joven, siendo esta
afluencia la nota característica de
aquella feria. Los precios que, al
principio, eran elevados, fueron
bajando en días sucesivos, ante la
gran oferta y escasez de tratantes.
También se celebraron los merca-
dos de Santa María y Otero, con
escasa concurrencia, niímero redu-
cido de transacciones y cotizacio-

nes sostenidas. En Soria tuvo lu-
gar la feria de Berlanga de Duero,
con mayor afluencia de porcino
que en meses anteriores. Precios
con alza en vacuno y sostenidos
para las restantes especies. Nu-
merosas transacciones en aquélla,
así como en porcino y caballar.
Censo sin variación. Buen estado

sanitario. Los pastos mejoraron
algo, ante la bonanza del tiempo,
no corriente en estas época y re-
gión. En la provincia de Vallado-
lid se celebraron la feria de Ma-
yorga y los mercados de Medina
y Tordesillas, con mucha menor
concurrencia que en meses ante-
riores, sobre todo en lanar. Pre-
cios con tendencia alcista en éste
y vacuno. Muy limitado el número
de transacciones. Censo en baja.
Mejoraron los pastos.

S ^tv gran variación durante el
mes en la situación ganadera

de Ciudad Real. Los pastos mejo-
raron con las lluvias, pero, no obs-
tante, la situación alimenticia con-
tiniía difícil, El fuerte temporal de
agua y viento ocasionó verdaderos
estragos en los rebaños. E1 censo
ganadero acusa baja, en general,
sólo compensada, en parte, por
crías e importación por trashu-
mancia de reses lanares. En Cuen-
ca no se celebraron .ferias durante
el mes. Mejoraron algo los pastos
con las lluivias caídas, mantenién-
dose los animales en regular ^esta-

do de carnes. El mercado de Mo-
lina de Aragón, en Guadalajara,
se celebró con escasa concurren-
cia ; los precios se mantuvieron

sostenidos. Censo sin variación en
vacuno y equino, y en baja en la-
nar. En la provincia de Madrid, el
mercado de Villamanrique de Ta-
jo tuvo lugar con asistencia de
toda clase de especies, excepto la
caprina. Poca concurrencia y pre-
cios en alza para los corderos y
porcino cebado, Censo sin varia-
ción. Mala montanera y regular si-
tuación de los pastos. En Toledo
tuvieron lugar los acostumbrados
mercados, con escasa concurrencia
y precios sostenidos,
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Levante

PuERTO Lumbreras, de la provin-
cia de Murcia, celebró su fe-

ria, que estuvo muy concurrida y
mostrando precios en alza en va-
cuno y equino ; el lanar y eabrío
se cotizaron a precios bajos, por
la falta de pastos. En los demás
mercados de la provincia la con-
currencia fué normal en vacuno y
escasa en las demás especies. El
mayor número de transacciones lo
fué en lanar, cabrío y porcino.
Mediana situación de pastos. En
Albacete, donde éstos mejoraron
tíltimamente, ha quedado total-
mente paralizada la vegetación,
con las fuertes beladas, siendo de-
licada la situación de la ganade-
ría, sobre todo lanar. En Alican-
te, escasa coucurrencia y precios
sostenidos, con bastantes transae-
ciones en vacuno, lanar y, sobre
todo, en porcino. A pesar de las
últimas lluvias registradas, persis-
te el mediano estado de los pastos,
coixtinuando la escasez en las dis-
pouibilidades de piensos, En Cas-
tellón tnvieron lugar las ferias de
C,abanes, para caballar, y el mer-
cado semanal de Segorbe, de gana-
do de cerda. Escasa concurrencia,
con precios en alza, y reducida
cantidad de transacciones. El la-
nar y cabrío presentan mejor as-
pecto, por la mejoría experimen-
tada por Ios pastos; no así los ani-
males ;en régimen de estabula-
ción, en los qne continúa la si-
tuación angustiosa, ante la falta
de piensos. '

EN Valencia hubo escasa concu•
rrencia a ferias y mercados,

manteniéndose log precios eoste•
nidos, en general, salvo en porci-
no cebado, que acusó alza. Se efec-
tuaron numerosas transacciones.
El censo ha disminuído en caprino
y cerdío. Buen estado sanitario.
Escasez de pastos y piexisos,

L os mercados celebrados en la
provincia de Barcelona ofre-

cieron norxnal concurrencia en va-
ctmo y escasa en las demás espe-
cies. Preeios sostenidos. Se regis-
traron importaciones de reses de
abasto procedentes de casi toda
Espaxia y con destino al matadero.
Buen estado sanitario. Los pastos
no mejoraron lo que se esperaba
con las lluvias caídas. En las fe-

rias de Gerona quedaron las coti-
zaciones en alza en las de abasto
y sostenidas en equinos. Hubo
buen número de transacciones, so-
bre todo en lanar y caballar. Co-
menzaron a levantarse los alfalfa-
res viejos y se iniciaron las labores
propias de la época en los campos
dedicados a este forraje. Las fe-
rias de Agramunt y la capital, en
Lérida, así eomo los mereados de
Seo de Urgel y Solsona, estuvieron
muy concurt•idos para toda clase
de especies; precios sostenidos y
transacciones regulares. Censo sin
variación, Buen estado sanitario.
La cosecha de t•emolacha f.orraje-
ra fué buena. En Tarragona los
precios acusaron alza en vacuno.
Las transacciones fueron muy nu-
merosas en porcino, procedente,
en gran parte, de Vich.

Aragón, Rioja y Navarra

EN Zaragoza tuvo lugar la feria
de Daroca, a la que acudió so-

lamente ganado equino, no permi-
tiéndose la concurrencia de otras
especies por haber foéos de gloso-
peda ; precios sostenidos. Los
mercados de porcino celebrados
en Sós, Borja y Tarazona ofrecie-
ron mediana concurrencia y pre-
cios sostenidos. Mejoraron los pas-
tos con las últimas lluvias. En Te-
ruel no se celebraron ferias du-
rante el mes, El censo ganadero
acusa baja, por exportación, en
vacuno y lanar, y por sacrificio,
en porcino, manteniéndose sin va-
riación en cabrío y equino.
r

DE la Rioja hay que anotar la
feria de Santo Domingo de la

Calzada, en Logroño, con gran
concurrencia de ganado y nume-
rosas transacciones, con destino,
principalmente, a Valencia, Cata•
luxia y Aragón. Los mercados se-
manales de bovino de Ezcaray es-
tuvieron también animados, aun-
que menos que otras veces, a con-
secuencia de la feria resexiada.
Persiste el regular estado de pas-
tos, si bien el tiempo permite aím
su aprovechamiento, inchiso en la
zona serrana.

NAt"ARRA celebró, entre ^tros, los

mercados de Irw•zun, Betelú,
Estella y Tudela, normalmente
concurridos, sobre todo de lanar,
caballar y mular. Precios soste-

nidos en lanar y cabrío, con ten-
dencia alcista en el vacuno y equi-
;no. Numerosas !transacciones etx
las especies de abasto. Los pastos
xnejoraron con las lluvias y la
temlteratura suave.

Norte y Noroeste

EN Cortxña se celebraron los
mercados habituales, con esca-

sa concurrencia y preeios sosteni-
dos. El mayor número de trans-
acciones fué en vacuno y cabullar.
Censo ganadero en alza, por crías.
en lanar y cabrío, y baja, }>or sa-
crificio, en porcino, Mediano esta-
do sanitario en vacuno. Los pastos
mejoraron, a catxsa del temporal.
En el praderío se siguen limpian-
do las caceras para riegos, des-

agiies, etc. Se efectuó la corta de
Itojas y brotes de nabos, cu}rne
campos mejoraron con las tíltimas
lluvias. En Lugo los mercados
mostraron regular concurrencia de
vacuno, cabrío y porcino. Precios
sostenidos. Mejoró el estado ge-
neral de los pastos, Continúa la
recogida de raíces forrajeras. En

Orense, donde también el uabo
forrajero presenta buen aspecto,
la concurrencia mayor a los rnet^
cados Ĵelebrados fué de.reses ca-
ballares. Cotizacioues sin varia-
ción y número reducido de U•ans-
acciones. Censo estabilizado. Con-
tinúa 1a mejoría de los pastos. Lon
m^ercados pontevedreses ofrecie-
ron, en general, escasa concurren-
cia. Precios sostenidoe. Se efec-
tuaron exportaciones de ganado de
abasto para Madrid y Barcclona,
el vacuno, y Zaragoza y Barcelo-
na, el lanar y cabrío. El estado dr
los pastos es incluso nxejor que el
acostumbrado en esta época del
año, debido a]o suave de la tem-
peratura.

ASTURIAS celebró las acostum-
bradas ferias y mercados, con

normal animación y precios sos-
tenidos. Censo estabilizado. Los
pastos van deteniendo su vegeta-
ción a causa de los intensos fríos.
Buen estado sanitario de la gatta-
dería.

N OR:I^IAL concurrencia han ofre-
cido durante el mes las pla-

zas santanderinas, sobre todo en
reses de abasto, si bien fué escasa
en bovino joven. Los precios ini-
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ciaron ttna baja para el vacuno le-
chero y también, aunque ligera,
para el de recría ; por el contra-
rio, se acentuó el alza en vacuno
y porcino. Mejoró el estado sani-
tario. Se realizó la siega en verde
en los hrados buenos y bien cui-
dados; en los restantes, el gana-
do ha aprovechado el pasto que
quedaba.

A las ferias vizcaínas no asistió
ni ganado lanar ni cabrío,

siendo normal la concurrencia de
las demás especies, Precios con
tendencia dl alza. Censo ganade-
^t^o en baja, por saerific.io, en las
reses de abasto. La recolección del
nabo forrajero dió buen rendi-
Iniento. En Guiptízcoa la feria
anual de Urrechua, de ganado ca-
ballar, estuvo muy concurrida. En
los tnercados se observó poca ofer-
ta de terneras y porcino de deste-
te. Precios sostenidos, salvo para
los novillos, que quedaron en ba-
ja. Censo ganadero sin variación
y mediano estado sanitario, sobre
t o d o en vacuno. Continúa el
arranque de la remolacha forra-
jera y el deshoje y la entresaca
del nabo. El trébol encarnado,
sembrado tras el maíz, y la alhol-
va han nacido muy bien. Se escar-
dan y abonan los prados naturales

y los artificiales, En Alava se ce-
lebraron mercados de vacuno y
porcino, con escasa concurrencia
del primero y normal del segun-
do. Precios sostenidos para éste y
en alza para el vacuno, principal-
mente el de abasto. Número de
transaceiones reducidas ^ara el
bovino. Ha mejorado sensible-
mente la situación de aos pastos.

Extremadura y León

^ONTINÚA el aprovechamiento de
la montanera en Badajoz, con

rendimiento mediano, por el poco
desarrollo de la bellota. Buen as-
pecto ofrecen los pastos, con lo
que se ha aliviado la situación del
lanar ; la dea vacuno sigue difí-
cil. No se celebraron ferias ni mer-
cados durante el mes. En las trans-
acciones efectuadas, los precios se
mantuvieron sostenidos. Censo en
baja, por exportación y sacrificio.
En Cáceres está finalizando el
aprovechamiento de la montane-
ra, que, en conjunto, puede cali-
ficarse de mediana. Por lo tardío
de las Iluvias, lá otoñada fué muy
corta. Tuvo lugar la feria de Tru-
jillo, de regular importancia, más
los acostumbrados mercados. No
asistió ganado lanar y los precios

quedaron sostenidos en el alza an-
teriormente registrada. Transac-
ciones muy reducidas. Censo en
alza y buen estado sanitario,

^N León bubo escasa concurren-
cia de toda clase de ganados,

lo que determinó una elevación de
1as cotizaciones. Continúa la lim-
pieza de los prados natut•ales y la
reparación de acequias. Los pas•
tos presentan buen aspecto en las
zonas Centro y Sur.

^ i-` N Salamanca puede decirse que
^ la montanera sólo existe en el
partido de Ciudad Rodrigo, por el
fuerte ataque de «lagarta» que han
sufrido los encinares. Con las llu-
vias mejoraron bastante los pas-
tos, así como la situación del ga-
nado lanar, no ocurriendo lo mis-
mo para el vacuno, para el que
]legó tarde esta mejoría. Las ferias
y mercados ofrecieron normal
concurrencia en vacuno, lanar y
cabrío. Hubo animación en las
transacciones, a pesar de que los
precios se mostraron en alza, sal-

vo para el cabrío. Censo en au-
mento, por las m•ías de vacuno,
lanar y caprino. Se ha exportado
a otras provincias ganado de abas-
to. Estado sanitario bueno, con la
sola excepción del ^lanar.

. ^ . ^ ^ - ^ ^^ , ^ ^ ^ , }^ •^, . . ^ , ^, .

^ - ^ • ^^^ `^ • ^^^
-
'^ ^^^ ^^ '^ ^0^ ^^ ^^^ ^ . ®^

Movimiento de personal_
1NGENIEROS AGRONOMOS

Destinos.-Como resultado de concur-

so, fué destinado al Servicio de De

fensa contra Fraudes, don Joaquín Cruz

Brú. Don Alejandro Reig Feliú pasa al

In^tiriito Nacional de Investigaciones

Agrouómicas.

Reingresos.-Don Angel Morales Frai-

le y don E^niliano Enríquez Larrondo.

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos.-A Mayor de segunda clase,

don Víctor Rojo Calderón; a Mayor de

[ercera clase, don Juan Bautista Fer-

nández Pérez ; a Perito primero, don

Carlos Navarro Villa-Zeballos y don

lsmael Molera Cardús; a Perito segun-

do, don Felipe Porta Claver; e ingre-

san enel Cuerpo, como Peritos terceros,

don Eduardo Gómez Beltrán y don Ale-

jandro Aguilar Collados.

Pase a sapernumerario.-En activo :

don Jesús Díaz Ungría.-Ordinario :

don Carlos de Villota y Górgolas.

Destirios.-A1 Servicio del Catastro dc

Iubilaciones• - Don José Fragueiro la Riqueza Rtística, don Rarnón Balleros

Fragueiro, don Antonio Ullastres Coste Mateos, don Carlos Serna Díaz y don

y don Luis Suárez Inclán de las Aeras. Eduardo Gómez Beltt•án.

CLAS ES PAS IVAS
JUAN AYZA SALVADOR
HABILITADO Y GESTOR DE CLASES PASIVAS

Cobra rápidamente haberes pasivos a jubilados y a las viudas y huérfanos

HORASs DE 4 á 5
S A G A S T A, 2 3

M A D
R I D TELEFONO 35203
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LABORES DE ESCARDA El^

LA PROVIivCIA DE BADAJO'L

escardas, un obrero por cada tres hec-

táreas de las ordenadas como siembra

mínima obligatoria de trigo en la finca,

paar el presente año agrícola, y un obre-

ro por cada 10 hectáreas sembradas de

los restantes cereales y legnminosas.

4.° Si en alguna finca el número de
obreros dedicados a la escarda fuera in-
ferior a loa señalados como mínimos en
el ar[ículo anterior, las referidas Juntas
podrán asignar los precisos hasta com-

pletar dichas cifras.
5.° En caso de que no haya suficien-

tes obreros varones, mayores de die•

ciocho años, en paro, las Juntas referi-

das lo comunicarán al Gobernador civil
de la provincia, para que éste, por me-
dio de la Delegación Provincial de Tra-
bajo, adopte las medidas con^^enientes
para el mejor cumplimiento de la pre-

sente Orden.
6.° El número míniino de jornadas

de escardas deberá ser de 20 por hectá-

rea sembrada de trigo y de seiP por hec-

tárea sembrada de otro cereal o legumi•

nosa.

7.° Cuando en cumplimiento de lo
diepuesto en el Decreto de 11 de sep-
tiembre de 1945, y a la vista dr los ren-
dimientos, hayan de fijarse por este Mi-
nisterio las primas a pagar por el trigo
de cupo forzoso, tendrá en cuenta en la
fijación de las mismas el buen cumpli-
iniento de cuanto se dispone en le pre-
sente Orden para asegnrar, dentro de lo
posible, la debida compensación a los
agricultores por su intensificación en los
cuidados culturales. Igualmente, y para
facilitar los medios económicos que pu-

dieran precisar los agr^icultpres para

curnplitnentar esta Orden, el Setvicio

Nacional de Crédito Agrícola prestarí
especial atención y preferencia a las pe-
ticiones que con tal finalidad se le pre-

senten.
8.° Las Juntas Locales Agrícolas o

Juntas Sindicales Agropecuarias, vigila-
rán el cumplimiento de la presente Or-
deu, debiendo poner en conocimiento

del Gobernador civil de la provincia
los casos de incumplimiento o resisten-

cia que conozca, con el fin de que éste
adopte las medidas oportunas, por me-

dio de la Delegación Provincial del Tra-
bajo e imponga las eanciones guberna-
tivas que estime sean procedentes. Igual-
mente, deberán ponerlo en conocimien-

to de la Jefatura Agronómica de la pro-
vincia, para que, con independencia de
lo expuesto, se apliquen por le misma

las sanciones que procedan, con arregl^
a lo dispuesto en la ley de 5 de noviem-
t^re de 1940 y disposíciones comple•
mentarias.

Por otra parte, tal incumplímiento se

tendrá en cuenta por este Ministerio al
lijar las primas a pagar por et trigo de

cupo forzoso.
9° Queda autorizada la Dirección

General de Agricultura para, en caso

de estimarlo conveniente, extender los
preceptos de la presente Orden a otros
términos municipales de las restantes

provincias, así como para dictar las dis-
posiciones neeesarias para su más exac
to cuinpli^niento.»

En el «Boletín Oficial del Estado» del
día 5 de enero de 1946 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura

^lue dice así :
«Tradicionalmente se han efectuado en

la provincia de Badajoz las operaciones

de siembra empleando pequeñas canti-
dades de semilla, pero una vez nacida
ésta se subsanaba esta escasez de plan-

tas con cuidadosas escardas que, además
de supri^nir las malas hierbas, daban
una labor a todo el terreno, consiguién-

dose de este modo una poda de las raí-
ces y un aporcamiento de las plantas
que provocaban un vigoroso ahijamien-

to, cubriéndose totalmente el terreno,
con todo lo cual se facilitaba la obten-
ción de un mayor rendimiento de las
cosechas.

Posteriormente, esta operación de la
escarda se ha ido descuidando, siendo
este descuido una de las cansas que vie-
nen influyendo en el descenso de la pro-
ducción unitaria.

La actuales circunstancias obligan a
poner en práctica cuantos medios sean
precisos para elevar nuestra producción
agrícola, y estando incluída la opera-
ción de la escarda entre las enumeradas
cottto obligatorias en la ley de 5 de no•

viembre de 1940, se estima conveniente
adoptar las medidas oportunas para que
en la provincia antes expresada se efec-
túen tales laborea en su forma intensiva
tradicional.

Por todo ello, este Ministerio, ^ de
acuerdo con el de Trabajo, ha tenido a
bien disponer :

1° En la provincia de Badajoz y en

la presente campaña, se realizarán las
labores de escarda de forma intensiva,
debiendo quedar el suelo totalmente la-
brado.

2.° Estas labores deberán iniciarse

antes del próximo día 15 de enero, a cu-
yos efectos todos los cultivadores de má^
de 5 Has. de cultivo de cereal no legu-
minosa de6erán enviar, antes del día 20
del corriente mes de enero, a la Junta

Agrícola Local o Junta Sindical Agrope•
cuaria correspondiente, relación duplica-
da de todo el personal obrero que ten-
ga escardando en sus fincas.

3° Las Juntas Agrícolas Locales o
Juntas Sindicales Agropecuarias asigna-
rán a aquellas fincas que en la fecha in-
dicada en el apartado anterior no hubie-

ran dado comienzo a las operaciones de

Madrid, 4 de eneFO de 1946.-Rein.

Ĵi: t^cctd cfe!
BOLETIN ^^ OFICIAL

DEL ESTADO
Caja Compensadora y Mutua de Pedrísco

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 1.° de de díciembre de 1945, por
la que se prorroga la subsistencia de la
Caja Compensadora y Mutua de Pedris-
co. (aB. O.» del 1B de díciembre de
194b. )

Regulaclón de aceítes y grasas indus-
trlalee

Orden de la Presidencia del Gobier-

no, fecha 15 de diciembre de 194b, por

la que se regulan los aceites y grassa

industriales, jabottes y glicerínas. (aBo-

letín Oflcial» del 17 de dícíembre de

1945. )

El aBoletín Oflcial» del día 8 de ene•

ro de 1946, pubiica la Circular núme-

ro b48 de l^a Comisaría Cleneral de Abas-

tecimientoa y Transportes, fecha 8 de

enero de 1948, por la que, en cumpli-
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miento de la Orden anteríor, ee dan
nuevas normas sobre dicha cuestión.

dunta Síndioal de Defensa de la pasa

moscatel de Málaga

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha i6 de diciembre de 1945, por la
que se organiza la Junta Sindlcal de
Defensa de la pasa moscatel de Málaga.
( aB. O.» del 18 de diciembre de 194b. )

.
En eP aBoletín Oflcial dei Estado»' del

25 de diciembre de 194b, se publica una
Orden del Ministerio de Industria y
Comercio, nombrando representante de
dícho Departamento en la Junta antea
indicada.

Servicío Na^efonal de Crédlto Agricola

Decreto del Minísterio de Agricultura,
fecha 7 de diciembre de 194b, sobre de-
signación de Agentes ejecutivos para el
Servicío Nacional de Crédíto Agrfcola.
(«B. O. n del 28 de díciembre de 1948. )

Precio del algodón bruto para ia cam-

pafla 1946

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 27 de díciembre de 1945, por la
que se sefialan los precíoa deI algodón
bruto para la campafia 1948. (eB. O.a
del 31 de díciembre de 194b.)

blodelo de contrato para la campa,fia

remolachero-azucarera 1946-47

Orden del Mínisterio de Agrícultura,
fecha 29 de dicíembre de 1945, por la

que se aprueba el modelo de contrato

obligatorlo para la campafia remolache-

ro-azucarera 1946-47. («B. O.» del 2 de

enero de 1948.)

Precfo de tasa para las carnes, en

Matadero

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 29 de diciembre de 1945, por la
que se fljan los precios de tasa para
ls carne en matadero. ( «B. O.» del 2 de
enero de 1948.)

Orden Cívil del Méríto Agrfcola

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 2 de enero de 1948, por la que se
conceden las condecoraciones de la Or-
den Civil del Mérlto Agrfcola que se
mencionan a los sefiores que se rels-
cionan. ( aB. O.» del 6 Qe enero de
1948. )

Labores de escarda en la provlncia de

Badaj02

Orden del Ministerio de Agrlcultura,
fecha 4 de enero de 1948, por la que se
normallzan las labores de escarda en la

provincia de Badajoz en la presente
campafia. (aB. O.» del b de enero de
199i8. )

Compra-venta de ganado mular

Orden del Minísterio de Agricultura,
fecha 31 de dicíembre de 1946, por la
que se dictan normas para la confeo-
ción de resefias y actas de valoracíón en
la compra-venta de ganado mular con
relación a las Ordenes del Ministerfo
del E^ército de 2 de septiembre de 1942
y la de la Presidencia de 9 de octubre
del mismo aflo. ( aB. O.» del 8 de ene-
ro de 1948. )

Aprovechamíento de resinas en montes

partlculares

Orden del Minísterio de Agrícultura,
fecha 31 de dlciembre de 1945, por la
que se dispone que en los montes de
propledad partícular que se hallen so-
metídos al' aprovechamiento de resinas
durante la campaña 1946, no podrá va-
riarse esta explotacíón sin la prevía san
ción de la Administracíón Foresta].

Precfo fle cascarllla de cacao

Adminístración Central.--Círcular nú-
mero b49 de la Comisarfa General de
Abastecímíentos y Transportea, fecha 4
de enero de 1948, por la que se anula
la número 264 referente a los precíos
de cascarilla de cacao. (cB. O.» del 7 de
enero de 1948. )

Presupuesto del Instítuto Nacíonal de

Colonízación

Decreto del Ministerío de Agricul^tu-

ra, fecha 21 de dicíembre de 1945, por

el que se aprueban los presupuestos del

Instituto Nacional de Colonización.

(«B. O.» del 9 de enero de 1948. )

Concesíón de cotos arrocerus

Orden del Mínistreio de Agrícultura.

fecha 31 de diciembre de 1945, por la

aue se concede un coto arrocero de 275

hectáreas a favor de R. Bena y Cfa.,

S. L. Industrias Agrícolas de Sevllla.

(«B. O.» del 9 de enero de 1948. )
Canon sobre el algodón

Decreto del Mlnisterio de Agricultura,

fecha 28 de dicíembre de 1946. por el'

que se modiflca la cuantia del canon

establecido por Decreto de 9 de mayo

de 1942. («B. O.» del 9 de enero de

1946. )

1lutualidad General de Funcionarlos del
Dlinisterio de Agricultura

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 24 de dicíembre de 1945, por la
que se aprueban las normas para el
funcíonamíento de la Mutualidad Ge-
neral de Funcionarios deP Míní.^terio de
Agricultura para el afio 1948. («B. O.»
del 10 de enero de 1948. )

Derechos arancelaríos del café

Decreto del Minísterio de Agricultura,
fecha 21 de díciembre de 194b, sobre
derechos arancelaríos dol café. (aB. O.»
de 14 de enero de 1946.)

Intervenclún y tasa de la alfalfa

Orden de la Presidencía del Gobíerno,
fecha 10 de enero de 1948, sobre ínter-
vención Y Lasa de la alfalfa, («B. O.» de
13 de enero de 1948.)

Kegulación de la cauipafia azucarera

194P-47

Orden de la Presidencia del Gobierno,

fecha 10 de enero de 1946, por la que

se regula la campafia azucarera 1946-47.

(«B. O.» del 13 de enero de 1948. )

OF^RTAS ^ DEMANDA^
OFERTAS

SEMILLAS CAMBRA. Horticultor.

Apartado 179. Zaragoza.

CERDOS LARGE WHITE, pura ra-
za. Gu111én. Peralta de Alcofea (Hues-
ca).

APICULTURA ARAGONESA. Ceras
estampadas por cílíndro. Herofsmo, 8,
segundo. Teléfono 4175. Zaragoza.

ARBOLES FRUTALES. Semíllas,

hortalízas forrajeras. Lorenzo Saura,

Avenlda Caudillo, 61. Lérlda.

FAMOSAS FRUTA$ DE ARAGON.
Girando 72 pesetas a aLa Mílagrosa»

(Establecimiento de arbvrlcultura),
Teruel, recíbirá, Dios mediante, nueve
se^ectos plantones variados.

APICULTURA. Vendo patente y
marca Colmenas «Híspanla». con ne-

gocio acreditado, muy barato. Escri-

bíd a R. Busto. Cornellá ( Barcelona).

DE!VIANDAS

MAQUINA LIMPIA Y SELECCIO-

NADORA TRIGO, gran rendímiento,

compraría, sín el motor. Razón, esta

Admínístracíón.
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Barbecho semillado con
garbanzos

Don Pedro Cabeza, Madrid.

«En la ^rouincia de Toledo, donde también
soy labrador, vengo sembrando garbanzos sobre
la barbechera, que en otoño ua a ser sembrada
de trigo o cebada. Esto, en principio me pare-
ce interesante, pues es el procedimiento de sa-
carle una cosecha a la parcela que ese año le
toca ser barbechada. Ahora bien; desearía sa-
ber si los garbanzos esquilman la tierra o, por
el contrario, la enriquecen al f ijar el nitrógeno,
como foda leguminosa, aun teniendo en cuenta
que la recolección se hace arrancando la planta.

Al mismo tiempo les agradeceré. que me in-
diquen algún libro que pueda orientarme sobre
los diversos aspectos del cultíuo de cereales y
leguminosas en secano, así como las alternatiuas
a seguir, etc.»

Nos parece del mayor interés la práctica seguida
por el consultante de semillar con garbanzos una par-
te del barbechó de año y vez, que ha de sembrarse
de trigo en el otoño siguiente. Estimamos que es uno
de los sistemas que pueden seguirse para ir reducien-
do cuanto sea posible el barbecho improductivo, cu-
ya realidad pesa como losa de plomo sobre la eco-
nomía de la agricultura castellána.

En una gran parte de Andalucía, merced a circuns-
tancias favorables de fertilidad de suelo y de clima,
se ha llegado a la supresión completa del barbecho
de año y vez, sembrándolo totalmente con habas.
garbanzos, algodón o zahina, y consideramos que algo
de esto podría hacerse en Castilla, eligiendo las fihcas
de mayor fertilidad y los terrenos mejor orientados.

Pero este procedimiento necesita, como es consi-
guiente, aumentar el abonado de las tierras, ya que
se trata de obtener cosecha todos los años, pudien-
do añadirse a la hectárea, antes de la semen_ tera de
garbanzos, la siguiente fórmula :

' Superfosfato ... ... ... ... ... 200 Kgs.
Sulfato de potasa ... ... ... ... 100 »
Sulfato amónico ... ... ... ... 75 »

Las legumbres siempre enriquecen el suelo de ni-
trógeno, pues los microbios de las nudosidades de las
raíces se desarrollan también en el terreno mismo.
sin vivir sobre la legumbre, y aumentan de esta ma-
nera el nitrógeno del suelo. É incluso estos mismos
microrganismos se desarrollan también sobre las raíces

del trigo, cebada, centeno, avena y otras plantas, su-
ministrándoles nitrógeno de igual manera que a las le-
gumbres.

Pero el garbanzo es, entre todas ellas, la que tie-
ne más atenuada la función nitrofijadora, pues al no
tomar en su totalidad este elemento del aire, tiene que
absorberlo de las ^materias nitrogenadas del suelo ;
razón por la cual se ha señalado al garbanzo como
planta esquilmante. Sin embargo, realmente ni es muy
exigente en principios nutritivos, ni enriquece gran-
demente el terreno en nitrógeno.

Es cierto que arrancando los garbanzos se sacan
las raíces y se resta con ello gran cantidad de abono
orgánico, que sería muy int^resante conservar en la
tierra. Pero la misma violencia del arranque hace que
se desprend^^ gran cantidad de hojas, que, en defini-
tiva, quedan en el suelo y sirven de abono.

Si se quiere conservar en el suelo una buena parte
de las raíces, se puede hacer la recogida ayudándose
con hoces pequeñas, de las que se emplean en las
huertas para la siega de alfalfa, dando el tirón para
su arranque con la misma hoz, mientras que la mano
izquierda sujeta la planta para facilitar su corte o su

arranque.
De esta forma, unas plantas serán segadas y otras

arrancadas, consiguiéndose dejar en el terreno gran
cantidad de raíces, todo ello sin disminuir en nada la
rapidez de esta recolección.

Como índice de escritos y libros que tratan de al-
ternativas, a continuación se citan, algunos de estos,
todos ellos de autores españoles, porque en este caso
la bibliografía extranjera no es de gran provecho :

Agriculfura española. José Cascón, Ingeniero Agró-
nomo.

Labores de cultiuo general. José Cascón, Ingeniero
Agrónomo,

El estiércol y la alímentación animal. José Cascón,
Ingeniero Agrónomo.

Nueuos ^métodos del cultiuo en secano. Marcelino
Arana; Ingeniero Agrónomo.

Cultiuo en líneas pareadas. Carmelo Benaiges, Inge-
niero Agrónomo.

Epítome del cultiuo por el sistema Benaiges o de
líneas pareadas. Luis Fernández Salcedo, Ingeniero
Agrónomo.

El garbanzo, su cultivo y su comercio. Emilio Ve-
llando, Ingeniero Agrónomo.

Secano y ganadería lanar. Leopoldo Ridruejo, In-
geniero Agrónomo.

Memoria del Congreso de Cerealicultura de Valla-
dolid de 1927.

^Fijan nitrógeno las plantas no leguminosas? Ma-
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PRODUCTORES DE SEMILLAS , S . A .
P . R . O . D . E . S .

Concesionarios del Estado para la producción de Semillas

Capital: 5.000.000 de pesetas

Gampos de experimen-
tación, producción y
selección en la finca «RE-
TUERTA», de su propie-
dad, y en las DELEGA-
CIONES TECNICAS de
SANTANDER y ZARA-
GOZA.

ExtEnsa red de cultivos
para la producción de se-
millas por toda España,
en las más diversas con-
diciones de clirna y suelo,
ba^o la direçciSn, inapec-
cron y control de nuestros
ingenreros agrónomos,
que aseguran la obtención
de semillas más adecua-
das al medio en que van a
reproducirse,

Finca .RETUERTA,. - Edificioe e inatalacionee. - Snrdón de Duero (Valladolid)

iAGRICULTORES!
Aumentarán vuestras producciones con las

Semillas PRODES
HORTICOLAS
PRATENSES
FORRAJERAS
INDUSTRIALES

Todas ellas de gran Calidad, Garantía y Rendimiento

Héroes del Alcázar, 2- Teléf. 1782 - VALLADOLID
Direccibn telegrófica. P. R. O. D. E. S.^
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nuel Madueño, Ingeniero Agrónomo. Revista AGRI-

CULTURA, marzo de 1944.
Economía agrícola andaluza, el moticultiuo y sus

gastos de explotación, el coste de producción del tri-

go. José García Fernández, Ingeniero Agrónomo. Re-

vista AGRICULTURA, septiembre de 1945.

2.059

José García Fernández

Ingeníero agrónomo.

Exterminio de sanguijuelas
Don F. C. de M., Ronda (MáĴaga).

«Poseo una finca que tiene un pilar para el
seruicio de la ganadería, donde llega el agua en
un tubo de hierro desde su nacimiento ; en él se
producen gran cantidad de sanguijuelas, y desea-
ria saber un medio seguro de exterminarlas, para
evitar el gran pery'uicio que praducen a los ani-
males.n

Ante todo, interpretamos lá palaFira pilar como si-

nónimo de abrevadero, y en tal supuesto hemos de
considerar los dos casos diferentes que pueden pre-

sentarse :

A) Que las sanguijuelas provengan de las aguas
que surten el abrevadero.

B) Que nazcan en el mismo abrevadero.

Caso A) Son recomendables los siguientes proce-
dimientos : '

1.° Colocar una tela metálica de ñnas mallas en la
entrada de la cañería, de tal modo que impida el pa-
so de los gusanos, así como de sus huevecillos. Una
vez colocada, y para destruir las sanguijuelas y hue-
vecillos que de antemano hubiesen pasado a la ca-
ñería, así como al abrevadero, échese cal viva, tanto
en éste camo en el interior de aquélla ; lograda la des-
trucción que buscamos, ya el agua quedará limpia de
esos enemigos al llegar al abrevadero, merced a la
protección de la tela metálica, que cuidará de colo-
carse meticulosamente, de modo que no se produz-
can intersticios perjudiciales para el fin perseguido.

2.° Criar, en las aguas de aporte al abrevadero,
peces carnívoros (por ejemplo, la anguila), que de-
voran las sanguijuelas, por utilizarlas como alimen-
to. El inconveniente es que las aguas susodichas pue-
den no reunir condiciones adecuadas para la cría en
cuestión ; afirmar esto, o negarlo, entra en el campo
de la Piscicultura.

3.° Adicionar cal viva. Hay autores que recusan
este procedimiento, por creer que aumenta la dureza
del agua ; no soy de tal opinión, que juzgo equivoca-
da, puesto que la adición de cal corrige la dureza
debida al bicarbonato cálcico, transformándolo en car-
bonato, que precipita por su insolubilidad, eliminán-
dose de este modo la dureza temporal (así llamada
por desaparecer con la ebullición, que igualmente
transforma el bicarbonato en carbonato) ; respecto de
la dureza total, ocasionada por la temporal y la per-
manente, como esta última se debe a la existencia
de cloruros y sulfatos, de calcio y de magnesio, en
nada puede incrementarse por la adición de cal viva.

No tiene, pues, contraindicación alguna el empleo de
ésta.

Caso B) Puede elegirse el primero o el tercero de
los procedimientos expuestos para el caso A), ya que
el segundo es impracticable por la imposibilidad de
criar peces en un abrevadero de pequeñas dimensio-
nes, como suponemos es el que denomina pilar el
señor consultante.

El empleo de la tela metálica, en este caso, obli-
ga a más complicaciones, ya que habría de aplicarse
al tubo de entrada de la bomba mediante la que se
sacase del abrevadero el agua para una, o varias,tan-
das de bebida, que tendría que verterse en un segun-
do abrevadero. Por tanto, ya vemos las complicacio-
nes para este caso B) si se recurre al empleo de la ma-
Ila metálica : construcción de un nuevo abrevadero,
adquisición e insfalación de una bomba y funciona-
miento de ésta para extraer el agua necesaria para
cada tanda de bebida.

Como resumen, y a falta de datos más concretos,
que sólo puede facilitar una inspección sobre el te-
rreno, creo lo más aconsejable :

Para el caso A), el empleo de la tela metálica.
Para el caso B), la adición de cal viva.

Pedró Herce
2.060 Ingeniero agrónomo

Accidente dél trabajo

M. A., S. J. D.

«Nuevarriente me veo obligado a molestar su
atención para decirles que, habiéndose acciden-
tado un maestro albañil que tenía levantando los
muros de un pozo, y teniendo que hacer ce-
mento rápido, mezclándole sosa /^ara su mayor
rapidez por el agua que habia, por cuya causa
ha tenido unas quemaduras en los pies, /^erdien-
da de trabajar veinte días, me dirijo a ustedes
rogándoles me informen, con la mayor urgen-
cia posible, si estoy obligado a pagarle por di-
cho accidente y cuánto, siendo su jornal de 35
pesetas.n

Como en la anterior consulta no se especifica si el
patrono tiene o no asegurado al obrero, partiendo de
la obligatoriedad del Seguro, se resuelve la duda que
al suscriptor se le presenta en el siguiente sentido :

1.° El accidente es, desde luego, indemnizable, por
tener todas las características exigidas por la legisla-
ción.

2.° EI patrono o la So•iedad de Seguros, con la
que en su caso se haya suscrito la póliza, está obli-
gado al pago del 75 por 100 del jornal diario en los
veinte días que duró la lesión del obrero.

3.° Del accidente en cuestión debió darse a su tiem-
po cuenta a la Delegación del Trabajo respectiva.

Lo anteriormente expuesto es a base de tener sus-
crita la póliza, porque en caso de que el patrono tu-
viera al obrero sin asegurar o que en las condiciones
de la póliza no se comprendiera a esta clase de acci-
dente, la resolución es, desde luego, abonar el 75
por 100 del jornal diario durante los veinte días del

45



AGRICULTURA

accidente, recomendando al patrono que, para evitar-
se mayores responsabilidades, derivadas de la opor-
tuna inspección que le puede ser girada, suscróa in-
mediatamente las pólizas de seguros correspondien-
tes por los obreros que tenga en la construcción de la
obra.

No importa el caso material de este accidente pa-
ra concretar la responsabilidad del patrono, porque
el mezclar o no sosa al cemento para su mayor rapi-
dez es condición téc.nica que cae dentro de las par-
ticularidades de la legislación que protege estos acci-
dentes.

2.(^6l
Alfonso Esteban Ldpez-Aranda

Abogado

con un hogar, H, en su parte inferior, constan de unos
haces de tubos, en los que se calienta el aire que ha
de realizar el secado y la tostación, la cual se verifica
progresivamente para no destruir por completo las en-
zisnas contenidas en la malta. Al comeñzar la cale-

Fabricación de cerveza
Don José Lluis, Vidreras (Gerona).

«Desearía me aclarasen las siguientes pregun-
tas:

l.$ Manera de elaborar cerveza. En caso de
existir algún buen libro sobre el tema, ^ueden
indícármelo.

2." Cultivo del lúpulo, pues por esta comar-
ca no se canoce, y no sé si se ^uede aclimatar.
Asimismo, si hay alguna monagrafía sobre el par-
ticular.

3.a La fabricacíón de cerveza, ^ está catalo-
gada como industria agrícola casera, como el vi-
no, queso, etc. ? Fn caso contrario, indíqueme
requisitos aficiales que la Ley exige.»

Sintetizo las operaciones que comprende la elabo-
ración de la cerveza en los dos gráficos adjunfos :

La cebada contenida en un almacén o silo, A, se
limpia en máquinas limpiadoras, B y C, para qui-
tarla todas las impurezas ; aparatos que son análogos
a los que se emplean en las fábricas de harinas. Des-
pués se lleva a las cubas de maceración, D, en don-
de permanece unos tres días en agua, absorbiendo
hasta un 47 por 100 de ésta y reblandeciéndose para
poder germinar. La germinación se opera en unas cá-
maras, E, o germinadoras, de forma variable, pero dis-
puestas de manera que en ellas pueda removerse y
airearse, para que a los dos o tres días aparezcan las
radículas de los granos, y a los ocho o diez días co-
mienza la transformación del almidón en maltosa, de-
biendo ser interrumpido entonces el proceso de ger-
minación. La industria moderna utiliza aparatos de
maltaje rápidos, provistos de agitación mecánica y de
aspiradores para aire húmedo y seco y reguladorés de
temperaturas y de la humedad contenida en los gra-
nos de cebada puestos en germinación.

La malta verde así formada pasa a unos locales, F,
en donde se acondiciona, desecándose previamente,
y desde ellos pasa a las torres de tostación, G, que

facción se detiene la germinación y se realiza un prin-
cipio de sacarificación, que a medida que va sien-
do mayor la elevación térmica, descompone la dias-
tasa y forma diversos productos que dan a la cerve-
za su sabor, color y parte de su aroma.

En algunas cervecerías se sigue calentando la mal-
ta hasta rebasar temperaturas de 100 grados, y enton-
ces una parte de la maltosa se carameliza, sirviendo
para dar color a las cervezas oscuras.

Cuando concluye la tostación en los distintos pisos
de esta torre, la cerveza convertida en malta tostada
pasa a unos cilindros o tornos desraizadores, que qui-
tan los embriones desarrollados y el polvo, y una vez
limpia se muele en molinos, IC, de los qqe sale con-

I 0
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vertida en harina gruesa, la cual se macera en aguri
en la tolva, L, y de ella pasa por un tornillo de es-
piral, M, a las sacarificadoras, N, destinadas a la pre-
paración del mosto o infusión de agua y malta moli-
da; operación que se realiza a. 60 ó 65 grados. El mos-

SIMIENTES FORRAJERAS Y DE HORTALIZAS
CASA SANTAFE .. S^1^_ J4RGE, 7 ., ZARAGOZA
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to es cocido a vapor en la caldera, O, a la cual se aña-
de una de cocción de lúpulo, y separados los residnos
de éste en el depósito separador, P, entra el mosto en
el refrigeramiento, Q, del cual sale a la temperatura
necesaria para fermentar en las cubas, R1, R2. Con-
cluída la fermentación, que tiene analogía con la fer-
mentación del vino, en dos fases, fermentación tumul-
tuosa y fermentación secundaria, se separan las leva-
duras y pasa la cerveza a las cubas de maduración, T,
en las que se completa su crianza, y en las cuales
además se puede saturar con anhídrido carbónico pa-
ra darla la propiedad de ser espumosa.

Este proceso general de elaboración, que es resu-
mido, puede ser estudiado con detalles en varias
obras, entre las cuales cito :

Química lndustrial, del doctor Otto Lange (Edito-
rial Manuel Marín, Barcelona) ; La Biére, por A. Mo-
reau (Encyclopedie des connaissances agricoles. Li-
brería Hachette) ; en el tomo XII de la Encíclapedia
Espasa y en el tomo X de la Enciclo/^edia lndusfrial,
de Ulman ; Tratado de la fabricación de cerveza, por
A. Bedel (versión castellana por C. de Orduña ; edi-
tado por Garnier Hermanos, París).

Respecto al cultivo del lúpulo, existe un Cafecismo
del agricultor y ganadero, editado por Calpe, y de
que es autor el Ingeniero Agrónomo don Leopoldo
Hernández Robredo.

La fabricación de cerveza, por lo que acaba de ser
expuesto, no es una industria casera propiamente di-
cha, y para montar una instalación de esta industria
agrícola, cuya materia prima es la cebada, es necesa-
rio : Solicitar en la Jefatura Provincial de Industria
la correspondiente autorización, presentando un pro-
yecto, firmado por facultativo competente, y llenar un
cuestionario que la misma susodicha Jefatura le faci-
litará.

2.062
José María de Soroa

Ingeniero agrónomo

Entrega de finca cultivada
con medieros

Don L. C.=C., Anrober.

«Le adjunto copia de un contrato de arrenda-
miento de una f inca rústica de mi propiedad,
que por no auenirse el arrendafario a pagarme
la renta con arreglo a la Ley de 23 de julio de
1942, me vi obligado a plantearle un pleito, que
la Excma. Audiencia dé Cáceres, revocando la
sentencia del Juzgado de Primera Instancia, de-
claró que la renta a satisfacer a partir de la cam-
paña agrícola 1942-1943 es la de «ciento cuaren-
ta quintales métricos de trigo», y cuyo pago me
ha hecho el arrendatario recientemente, confor-
me a la referida sentencia.

Como el contrato de arrendamiento está pró-
ximo a cumplirse, según puede usted ver por la
co/^ia del mismo, y el arrendatario no explota la
finca en cuesfión directamente, áino que lo ha-
ce por medio de «medierosn, cosa muy f recuen-
te en esta región Verata, desearía, y se lo su-

plico muy encarecidamente, se me contesfe en

la Sección de Consultas qué he de hacer para

que e1 referido arrendatario me haga entrega de
dicha finca al terminar la fecha del cumplimien-
to del contrato de arrendamiento.»

El contrato de que se trata es anterior a 1.° de agos-
to de 1942-fecha en que se publicó la Ley de 23 de
julio del mismo año-, y estaba vigente en aquella
fecha por voluntad de las partes, ya que tenía co-
rriente el plazo de su duración señalado en el mismo.

También hay que calificarle de contrato ordinario
por ser su renta-fijada por los Tribunales-superior
a 40 quintales métricos.

Por ello, y de conformidad con lo que dispone la
disposición adicional primera de la Ley de 23 de ju-
lio antes citada, el contrato terminará al cumplirse
el plazo fijado en el mismo, y el propietario podrá
entonces disponer de la finca, debiendo cultivar o ex-
plotarla directamente durante un plazo mínimo de
seis o tres años, según que el aprovechamiento prin-
cipal sea agrícola o pecuario, respectivamente.

Si el propietario no se compromete a la explotación
directa, el arrendamiento se prorroga por seis o tres
años, también; según que la finca sea agrícola o ga-
nadera.

En ambos casos, transcurridos dichos plazos, el pro-
pietario podrá disponer la forma de explotación que
estime conveniente.

Termina, pues, el contrato objeto de la consulta el
día 31 de diciembre de 1946 si el propietario se com-
promete a cultivar o explotar la finca direcEamente.

Como la duración del contrato está taxativamente
señalada en la Ley, no es necesario el requerimiento
a los arrendatarios para que en dicho día den por
terminado el arriendo ; no obstante, es conveniente
hacerles dicho requerimiento, ampliándolo a que se
abstengan de hacer operaciones preparatorias y con-
sientan que las realice el propietario, máximo si en
esa comarca existiese la costumbre de dar tal aviso.

En el caso de que el arrendatario no desaloje la
finca al terminar el contrato, no tendrá el propieta-
rio más remedio que proceder al desahucio, por ter-
minación de contrato.

Si la cesión de aparcería no ha sido autorizada por
usted, puede también plantear el desahucio por sub-
arriendo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4.°
de la Ley de 1935, en relación con el 28 de la misma.

2.063

fauier Martín Artajo
Abogado

Bibliografía agrícola
Don C. R•, Valencia. ^

«Rogamos nos indiquen obras de agricultura

al alcance de una persona culta, aunque no téc-

ntca.
Las obras han de fratar acerca de los siguien-

tes puntos :
l.° Cultiuos en general en Levante, y espe-

cialmente de patata y boniato.
2.° Economía agrícola.
3.° Procedimientos más convenientes de esta-

dística.»

l.° Sobre Cultivos de Levante existe un librito con
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,

este título, del Ingeniero Agrónomo señor García Gis-
bert, publicado en la Biblioteca ccFuentes de Rique-
za», que, a pesar de su escaso volumen, es muy útil,

por el gran conocimiento que tiene el autor de la

agricultura valenciana. Dicho libro incluye el cultivo
de la patata. Respecto al del boniato, pueden consul-

tar el folleto. de García Montoro : La batata y el bo-

niato, de la Colección «Catecismos del Agriculton^,

publicada por la Editorial Calpe.
De lo publicado en el extranjero sobre cultivo de

la patata, destacan los trabajos alemanes, entre los
que como obra de conjunto citaré el Handbuc^i der
Kartof felbaues, del doctor Th. Remy (editor, Parey ;
Berlín, 312 págs. y 87 figs.), y como monografías so-
bre variedades, patología y otros aspectos de dicho
cultivo, los Arbeiten, del «Forschungsinstitutes fur
Kartoffelbau», que forma parte del Instituto Biológi-
co Agrícola de Berlín-Dahlem.

Sobre boniatos, pueden consultar la obra de Spre-

cher v. Bernegg: Tropische und subtropische Welt-

wirtschaftplanzen (I. Teil: Starl^e und Ziicherpflan-

zen).
2.° Sobre economía agrícola, en español, sólo po-

demos citarle el manñal publicado, hace ya bastan-
tes años, por López Sánchez : Economía agrícola es-
pañola, y las obras más recientes de Torrejón : Eco-
nomía y ualoración agrícola, f orestal y urbana (Ma-
drid, 1934), y la de Salazar : Valoración agrícola
y catastro (Madrid, segunda edición, 1934. Editorial
Espasa-Calpe).

De obras extranjeras, merecen recomendarse el ma-
nual del doctor Laur : Economie rurale de la petitc
et mo,yenne culture (Lausanne, Librairie Payot, 19291,
y el más extenso tratado del profesor Carlos Dragoni :
Economía agraria (editor, Hoepli, Milán, 1932). Entre
los libros norteamericanos destacan el tratado de
R. L. Adams: Farm management (670 págs. ;^editor,
Macmillán), y el de G. F. W'arren, del mismo título
(590 págs. ; McGraw-Hill, Book Company).

3.° Aunque su pregunta es poco explícita, creo en-
contrará la información que desea en el Curso de Es-

tadística, de Gini (Editorial Labor, Barcelona, 1935),
y en el libro de F. C. Mills: Métodos estadísticos apli-
cados a la Economía y a los negocios (editor, M. Agui-
lar ; segunda edición, Madrid, 1940).

2.064
José del Cañizo
Ingeaiero agrónomo

municipal.a vacunar el ganado lanar del carbun-
co, sin tener las ganaderías infectadas; no se

sabe si la vacuna sería mala o a qué será de-

bido, que en la ganadería el pasado año se mu-

ríeron cinco cabezas. Este aña, sin que sea mu-

chas juntas, cada quínce o Ueinte días se mue-

re una res, llevando cuarenta de las más gor-

das. Hay reses que no se las ue malas; otras es-

tán algunos días malas. A éstas se las purga

con aceite común y aguarrás, en muy poca can-

tidad, mezclado, y de las que se purgó, algunas
se salvaron; pero no todas. Al abrirlas, lo que

se advierte es que tienen el bazo y la hiel infla-

mados.
Los borregos, hace un mes aproximadamente

que algunos, no rnuchos, empiezan a darles ata-

ques, y si no se les mata, siguen malos unos días

y se desmejoran y se mueren.
Les ruego me digan lo que debo hacer.»

La enfermedad que padece el ganado de nuestro
consultante puede ser el carbunco bacteriano o mal
de bazo, cuya causa, bien por la muerte de alguna res
infecta y quedar abandonada la misma o sus despo-
jos, han reproducido la misma en esta época.

Sin embargo, conviene diagnosticar el mal con toda
exactitud, a cuyo efecto el señor González puede re-
mitir productos de una de las reses muertaá bien al
Instituto Provincial de Higiene, por conducto del Ser-
vicio Provincial de Ganadería, o al Instituto de Bio-
logía Animal, Embajadores, 68, Madrid, y con su in-
Forme resolver.

Dichos productos, que debe recoger el veterinario
encargado de la asistencia, de confirmar el diagnós-
tico, aparte el cumplimiento de las medidas_ que pre-
vienen el Reglamento de Epizootías, se procederá
inmediatamente a la suero-vacunación del ganado.

De ser otro el proceso, el ^técnico de referencia se-
ñalará el tratamiento correspondiente.

2.065 Félix F. Turégano

^Proyecto de desvío de vereda

Don Félix Robledo, Móstoles.

«Tengo una finca en este terreno, denomina-
, da «Las monjas». Por ella pasa una vereda, de-

nominada Vereda de las cruces. Quisiera des-
viarla. ^Qué trámites he d_e lleuar a cabo para
conseguirlo?

Con ello, alejo dicha uereda de pasar próxi-
ma a los edificios que hay en dicha finca, y al

iMal de bazo^
Don Jerónimo González, Aldeacentenera ( Cá=

ceres).

«En julio pasado obligaron en este término

La marca
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i A G R I C U L T O R E S! Tratando vuestros frutales en invierno
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mismo tiempo con el desvío se mejora el trán-
sito por ella, pues evita bordear un barranco,
suprime dos cuestas, resultando el trayecto m6s
corto para salir a la carretera general.

El trazado antiguo de la vereda es anterior al
de la carretera, pues de haber existido ésta, el
trazado hubiera sido una cosa parecida a la que
yo ^Ĵ reter:do.

A las autoridades

^ ;^ _ ,

locales les

,

parece bien mi
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pretensión, así como a muchos vecinos con quie-
nes he hablado; pero yo quisiera hacer las co-
sas de manera que después de hecho el desvío
nadie se pudiera dar el «gustazo» de transitar
por la vereda antigua.

Dentro de mi finca se introduce, a manera de
cuña, otra pequeña, denominada Parcela núme-
ro 55, que no ea de mi propiedad. Por ella cru-
za dicha vereda ; y el desvío habia de cruzarla
también, si bien por distinto sitio. EI propietario
de ella no reside en el pueblo, y no he tenido
ocasión de consultarle.

Les adjunto un croquis sacado del Catastro, en
el que la vereda (trazado rojo) va de A a B, y la
desviación había de ser desde el punto C al D
(trazado rojo con flecha). Por otra parte, ^ qué
sería mejor, que la iniciativa partiese de mí o
de un grupo de vecinos?»

EI artículo 565 del Código Civil establece que la ser-
vidumbre de paso debe darse por el punto menos per-
judicial al predio sirviente, que es el del consultante,
y, en cuanto fuere conciliable con esta regla, por don-
de sea menor la distancia del predio dominante al
camino público.

El artículo 545 del mismo Código dice que el dueño
del predio sirviente no podrá menoscabar de modo
alguno el uso de la servidumbre constituída.

Sin embargo, si por razón del lugar asignado pri-
mitivamente o de la forma, establecida para el uso
de la servidumbre, llegara ésta a ser muy incómoda

al dueño del prédio sirviente, o le privase de hacer
en él obras, reparos o mejoras importantes, podrá
variarse a su costa, siempre que ofrezca otro lugar
o forma igualmente cómodos, y de suerte que no re-
sulte perjuicio alguno al dueño del predio dominan-
te, o a los que tengan derecho al uso de la servi-
dumbre.

Con estós antecedentes, entiendo que el consultan-
te puede variar la servidumbre de paso en la forma
que en el plano señala, desde la letra C a la letra D,
pues no creo que perjudique a ninguna de las perso-
nas que utilizan la servidumbre, ya que se hace más
corta, y, en todo caso, tiene a su favor el artículo 545
del Código Civil, que debe invocar si alguien se opu-
siera a la modificación pretendida.

Aunque no es necesario, sí es aconsejable que se
dé cuenta por el señor consultante de la variación del
camino al Ayuntamiento del término municipal en
que la ñnca está enclavada.

^ Mauricio García lsidro

2.06(^ Abogado

Cebos envenenados para
pájaros

Don V. B., Marchena (Sevilla).

«^Hay medio legal, yr in perjuicio de los ani-
males carnivoros, de matdr o cazar gorriones con
trigo envenenado, ya que, por su abundancia en
el caserío del corfijo, me producen daños consi-
derables desde el momento en que empiezan a
cuajar las espigas?»

Esti^namos que nuestra legislación de Caza no ofre-
ce camino hábil para poder utilizar ese sistema de
destrucción de gorriones. Es más, en la época en que
nuestro comunicante piensa emplearlo, que parece
ser a partir del momento en que empiezan a cuajar
las espi;as, está prohibida su simple captura.

En efecto, el Reglamento de Caza enumera, en su
artículo 33, que los pájaros no pueden cazarse en nih-
guna época ; y luego especiñca los que sólo pueden
cazarse desde l.° de septiembre a 31 de enero.

En este segundo apartado se incluyen los gorriones
juntametite con otros de diversas especies ; justificán-
dose tal prescripción en el hecho de que todas las
aves referidas son insectívoras durante su primera
edad, y los padres para criar a sus polluelos hacen
una guerra activa a los insectos.

Por otra parte, fuera de esa época, en que la Ley
protege a los gorriones, es evidente que, guardando
siempre la veda general, cabe perseguirlos y cazarlos,
incluso valiéndose de las Ilamadas malas artes.

Nos fundamos en que el artículo 20 de la Ley de
Caza dice que se exceptúan los pájaros que no estén
declarados insectívoros de la prohibición general que
existe de cazar con lazos, perchas, redes, ]iga y cual-
quier otro artefacto.

Para usar esas malas artes contra los pájaros no in-
sectívoros, cuando su captura se verifica en terreno
propio y sin arma ‚ de fuego, la legislación vigente
impone que el propietario se provea tle una licencia
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especial, que creemos sólo importa I,50 pesetas. (Or-
denes de 5 de abril y de 15 de julio de 1907.)

Dentro de ese lapso de tiempo (1.° de septiembre a
31 de enero) pueden, pues, cazarse los gorriones va-
liéndose de las artes de fortuna enumerados. Ahora
bien, aunque entre ellos se incluye cualquier otro ar-
tefacto, estimamos, asimismo, que los cebos envene-
nados, por mucho que se dilate su concepto, no pue-
den considerarse jamás como un artefacto. La letra,
y menos el eapíritu, de dicha disposición no permite
hacer uso del trigo envenenado, ya que las artes que
se señalan en la Ley están encaminadas a ca^turar
ejemplarea vivos, con los que si cae algún ejemp ar de
pájaro insectívoro puede ponérsele en libertad y no
se infringe lo dispuesto en favor de estas espe_cies ;
en cambio, con el uso de cebos mortíferos, el daño
que puede asignarse para las especies protegidas es
de naturaleza irreparable.

Por último, los gorriones tampoco figuran entre los
animales dañinos que la legislación de Caza permite
exterminar valiéndose de cebos envenenados. (Artícu-
l0 41 de la Ley de Caza y^ concordantes de su Regla-
mento.)

A ntonio Lleó
2.067 Ingeniero de Montes

Enfermedad de manzanos
exóticos

Don J. Alférez, Dalias ( Almería) .

«Le remito una manzana ^icada, con el f in
de que me indique qué enf ermedad es y cómo
he de combatirla. Debo significarle que eru la
misma parcela tengo otros manzanos de distin-
fa clase, a los que no ataca esta enfermedad.
Por si le sirve como dato, le diré que los árboles
del fruto que le remito son procedentes de las
semillas de frutos enviadas de América. EI pri-
mer^ año que dieron fruto estuuieron sanos y de
un vodumen extraordinario, y cada año que se
sucede la invasión es mayor, y de tamaño van
disminuyendo. Le agradeceré me diga si deben
cogerse estos frutos verdes y qué /orocedimien-
to se ernplea para madurarlos, o se espera la ma-
duración en el árbol.»

En el fruto remitido por el consultante como pica-
do, se observan huellas del ataque de un insecto, po-
siblemente referible al vulgarmente conocido con el
nombre de gusano de las manzanas y peras. Mas los
detalles que indica no parece pueden corresponder a
esta sola causa, que suponemos habría notado el con-
sultante y señalado concretamente el agusanado del
fruto. Sería, por ello, necesario reconocer muestras
más abundantes de los frutos que considere enfermos,
y a la vista de ellos podríamos enjuiciar con mayor
conocimiento de causa.

En cuanto a si los frutos deben cogerse verdas y
madurarloa en almacén o esperar a su maduración en
el árbol, tratándoae de una variedad exótica es difí-
cil pronunciarse, como no sea a base de la propia
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experiencia, si es que no le es posible solicitar ante-
cedentes de quien se la facilitó.

Ahora, si, como parece deducirse del texto de su
consulta, los árboles proceden, efectivamente, de se-
millas de manzanas importadas, entonces es difícil
orientarse, pues- estos pies obtenidos por semilla pue-
den no dar frutos de iguales características que aque-
llos de donde proceden. La fijeza de la variedad no
es posible asegurarla, prácticamente, más que por el
injerto.

Miguel Benlloch
2.068 Ingentero agrónomo

Instalación de pluviómetro

Un suscriptor de Málaga.
«Deseo instalar un ^luviómetro senciIlo, y a

este objeto he visto diuersas descripciones en li-
bros de Meteorología y Agricultura, coincidien-
do todos en que el modelo que les diseño es el
más sencillo y práctico. Pero en ninguno he po-
dido sacar qué diámetro debe tener el embudo
interior a f in de que una vez recogida el agua y
medida en una probeta nos dé la relación en mi-
límetros equivalentes a un lifro por metro cua-
drado. Quisiera que ustedes me aclararan estas
ideas, como asimismo si encuentran otro plu-
viómetro más prácfico.»

El embudo interior puede tener cualquier dimen-
sión. Lo que ha de existir es una relación conocida
-generalmente, igual a diez-entre el área de la boca
receptora del pluviómetro, boca que es un aro de bron-
ce y de borde casi cortante, y el área de la boca de la
probeta. De esa manera, si el cilindro de agua que
cae sobre el pluviómetro tiene 1 milímetro de altura,
al verterla en la probeta se convertirá en otro cilindro
de agua que tendrá 1 centímetro también de altura.
Con ello, la altura en milímetros de agua caída se
convierte en centímetros, y las décimas de milímetros
en milímetros, y así amplificadas, las lecturas en la
probeta son fáciles de efectuar.

Aparte de esto, decir que sobre una superficie ho-
rizontal se ha medido una capa de 1 milímetro de
altura, es lo mismo que decir yue sobre un metro cua-
drado de superficie ha caído un. litro de agua, pues
una capa de 1 milímetro de altura y 1 metro cuadra-
do de base tiene un volumen de un litro. Por eso
se emplean indistintamente en los informes pluvio-
métricos las expresiones ^cmilímetros de altura de llu-
vian o«litros de lluvia por metro cuadradon.

El pluviómetro cuyo diseño envía eĴ el de modelo
Hellmann, de uso oficial en toda la red pluviométri-
ca española. Es muy sencillo y práctico. Si se dirige
a la Sección de Climatología del Servicio Meteoro-
lógico Nacional (Apartado 285, Madrid), o a su de-
pendencia, «Centro Meteorológico del Guadalquivin>
(Universidad de Sevilla), podrá obtener gratuitamente
dicho pluviómetro con su probeta correspondiente y
las instrucciones debidas. Así entraría a fonnar parte
de la red nacional, con las ventajas de auxilio mú-
tuo que eso supone.

2.069

José M.' Lorente
Meteorólogo
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BOLETÍN DEL INSTITUTO 1^IACIONA^.
DE INVESTIGACIONES ACRONÓMI-
cns.-Ministerio de Agricultu-
ra.-Direcció^n General de Agri-
cultura. 1^TÚm. 13. Diciembre
de 1945.

Comienza este volumen del « Bo-
letín del Instituto de Investiga •
ciones Agronómicas» con un tra-
bajo del señor ANÓS, referente a
método gráfico para hallar el raí-

mero necesario d^ repeticiones en las experiencias
comparativas. Dicho método consiste en la represen-
tación de una ecuación en la que se determina la di-
ferencia significativa en función del error experimen-
tal y del número de repeticiones. Constreñido el no-
mograma correspondiente al nivel de signifiĴarión del
5 por 100, el autor da instrucciones para su empleo en
las experiencias de bloques al azar y de cuadrados
latinos.

Los señores ALCARAZ y R. DF. LA BORBOLLA pi1b11Can
nn estudio sobre absorción de elementos fertilizantes
por la planta de tabaco, del que dedncen qne ésia
toma del suelo la potasa y la cal en gran proporción.
el nitrógeno en cantidad intermelia y el ácido fosfcí-
rico y la magnesia en pequeña dosis. Salvo en la po-
tasa, donde se adelanta un poco, el momento de má-
xima absorción corresponde, por lo general, al perío-
do final de vegetación de la planta. También se han
observado fenómenos migratorios de algunos elemen-
tos fertilizantes del tallo a las }tojas, en las tíltimas
fases vegetativas.

El señor MADLrErro Box inicia en este «Boletínn la
serie de contribtrciones al estudio de plantas m^dicina-
les productoras de glucósidos, con el correspondiente
a la digital purpúrea, deduciendo las normas más con-
venientes para su cultivo. Estudiado también el efecto
de diversos abonados, parece ser el sulfato amónico
el más eficaz, tanto en la producción de hoja c^mo en
su actividad farmacológica, que ha sido determinada
por el doctor FERNÁNDEZ DE SOTO, aplicando su mé,-
todo ineruento de valoración sobre gatos.

EI señor REIG FELÍU presenta un extenso trabajo so-
bre origen, extracción, composición y atzálisis f ísicu-
químico de las esencias de la corteza del fruto de lo.c
agrios. Tras unas consideraciones generales sobre esta
industria y la formación de la esencia, estndia los prin-
cipios fundamentales en que se base su extracción,
para analizar después, con todo detalle, los diversos
procedimientos de ésta. A continuación se ocupa de
la separación, clarificación, filtrado, almacenamient^
y conservación de la esencia. Como consecuencia de
la exposicíón de las causas que principalmente alteran

a ésta, aborda el problema de la deterpenación. Exa-
mina el análisis cuantitativo y uualitativo de las di-
versas esencias de agrios y hace una erítica de los
procedimientos extractivos antes reseñados. Termina
con unas consideraciones ^obre el comercio de estos
derivados.

El señor GADEA da a conocer los estudios previos en.
torno al problenta dcl tiz6n o caríes del trigo, hcchos
con objeto de determinar cuál es el mejor desinfec-
tante en seco, resultando ser el más eficaz el oxiclo-
ruro de cobre con 17 por 100 de cobre metálico. Res-
pecto al carbonato, aconseja el autor ensayos locales
antes de su empleo, por si su eficacia estuvíera con-
dicionada a las diversas razas fisiológicas de tizón que
se encuentran en la localidad. Cita a continuación los
trigos exóticos que han resultado inmunes al ataque

de Tilletia. En cuanto a los trigos blandos indígenas,
-e ha corroborado, con su gran sensibilidad, los re-
sultados observados en la prác,tica, a excepción del
Candeal de la Sagra, quc tiene una menor predis-
posición.

De lo reseñado se deduce que el nuevo voltnnen de
este «Boletín» es claro expone.nte de la labor que vie-
ne desarrollando el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agronómicas en pro dc1 perfeccionamiento de la
técnica aplicada al campo espariol.

MINISTERIO nE AGRICULTURA.-
Sección de Publicaciones, Pren-
sa y Propaganda.-Iloja.s Divul-
gacloras. lulio-octubre de 1945.

Las Ilojas Divu^lgacloras publica-
das durante el período julio-octu•
bre de 1945 por la Sección de Pu-
blicaciones, Prensa v Propaganda
del Ministerio de Agricultura, son
las signientes :

Ntínsero 23. - Consideraci.ones
rsobrc los sistcmas de esqui.leo, por Santiago ^Tatalla-
na Ventura, Ingeniero Agrónomo.

Número 24.-^•Por qué no declaras, labrador?... Ttí
pundes y debes hac^x cstadísticas, por R. Romero
I^'Tontero, Perito Agrícola.

Número 25.-La inchestri.u chacinera de Baleares,
por Antonio He.rmoso de Mendoza, Jefe de Negociado
de la Dirección General de Ganadería.

Número 26.-Elc^ntentos drstacados de un jardín

privado, por Gahricl Bornás y de LTrcullu, Ingeniero
Agrónomo.

Ntímero 27.-EI creltir•o del manzano, por José de
Picaza, Arquitecto.

Ntímero 2II.-Unns rcocinrrc^s de cstadí.stica biométri.-
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ca aplicada a la Ganadería, por Rafael González Al-
varez, Veterinario.

Número 29.-Los niosquitos del paludismo, por J.
Gil Collado, Entomólogo.

Número 30.-La industria chacinera de Baleares,
por Autonio Hermoso de Mendoza. (Continuación.)

Niímero 31.-E1 cultivo del manzano, por José de
Picaza. (Segurada parte.)

Número 32.Cultivo del espárrago en Aranjuez,
por César Arróniz, Ingeniero Agrónomo.

Niímero 33.-E1 Girasol, por el Marqués de Casa
Pacheco.

Número 34.-E1 cultivo de la fresa en Aranjuez,
por César AI•róniz, Ingeniero Agrónomo.

Núméro 35.-La incubadorca del campesino, por
José Sabio Mora, Perito Avícola.

Número 36.-Los modernos medicamentos en el tra-
tamiento de las enfermedades de los animales, por To-
más Cañas Trujillo, Veterinario.

r^(.^i^c)l^ac^^^t,^
1.[J:^t'!'^`^Nt^

ESTASAO AGRONÓMICA NACIONAL.

AgronomidF+Lusitana. Volumen
5. Núms. 2 y 3.-Sacavem
(Portugal). 1945.

`i Hemos recibido los números Z
'"^^^'' "^ y 3 del volumen 5.°, correspon-
^"°`+^ diente al año 1943, de esta pu-

;^^„ o ,,^ ,M "„p blicación, en la que se recoge la
"^ ^ labor que viene desarrollando la

. ^"il•yW ••-^^ E'stación Agronómica Nacional
de la vecina República, organis-

mo que con tanto acierto dirige el ilustre Ingeniero
Agrónomo portugués Profesor CÁMARA.

Este publica un documentado trabajo sobre Estu-
dio comparativo de cariotipos del género Triticum,
con el que demuestra que el Triticum monococcum
no es el punto de partida de la evolución de los tri-
gos, sino que es, a su vez, un derivado de otro ante-
cesor que tendría 5 cromosomas, número fundamental
de la familia de las gramíneas.

SOUSA DA CÁMARA y GOMES DA LUZ presentan UIIa
interesante aportación al Estudio sistemático de nai-
Cetos lusitántCOS. VIEIRA NATIVIDADE COritlriúa sus in-
vestigaciones sobre heterofilia del olivo, de las que
deduce que éste no resiste la hipótesis de una posible
reversión a un tipo de organización más primitivo;
antes bien, parece más probable que pueda atribuir-
se a especiades condiciones nutritivas y hormonales
que influyan tanto en la diferenciación de yemas ad-
venticias como por su ulterior desenvolvimiento.

PINA MANRIQUE inserta un completo estudio sobre
el concepto de Zona f itoclimática tal como sP aplica
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en Portugal, según la definición que de ella da el
Profesor Cámara : complejo de los estudios continua-
dos que tienden a delimitar las zonas agrícolas del
país, de acuerdo con las condiciones ecológícas, de-
mográficas y económicas. Hace uñ resumen cr.ítico de
todos los trabajos de los diferentes autores, lusita-
nos y extranjeros, que han estudiado aquella nación :
Barros Gomes, Villkomm, Davcau, Lautensach y
Rothmaler.

D'ULIVEIRA (Srta. María de Lourdes) presenta un
trabajo muy doeumentado sobre las dolencias bacte-
1•ianas de las plantas en Portugal, limitado al grupo
de las enfermedades llamadas genéricamente podre-
dumbres htímedas en la patata, melón, calabaza,
uabo y col.

La contribución para el conocimiento cari.ológico
de los géraeros Ulex L., Stauracanthus Link y Nepa
Webb, que presenta DUARTE DE CASTRO, demuestra
quc los tres son géneros completamente distintos, de
los que el Ulex es el tronco común.

RODRIGUE5 ha realizado muy curiosas investigacio-
nes sobre f ilometría y carpometría en las pomoideas
y prunoideas, demostrándose con él la importancia
de la forma de las hojas y de los frutos en la carac-
terización de las variedades culturales de dichas sub-
familias y la necesidad de utilizar métodos de rigu-
rosa apreciación, cuyos resultados,^ expresados geo-
métrica o numéricamente, puedan someterse a un
auálisis estadístico.

MINISTERIO DE TRABAJO.-DIREG-
CIÓN GENERAL DE ESTADÍSTIGA.-
Anuario Estadístico de la Zona
de Protectorado y de los Terri-

torios de Soberanía de España

en el Norte de Africa.-Un vo-

^lumen de 460 páginas, con nu-
merosos gráficos. Madrid, 1945.

Acaba de aparecer el Anuario
Estadístico de la Zona de Protec-
torado y de los Territorios de So-

beranía de España en el Norte de Africa, corréspon-
diente al año 1944, editado por la Dirección ('Teneral
de Estadística, afecta al Ministerio de Trabajo, con la
cooperación de la Alta Comisaría de España en Ma-
rruecos.

Es obra muy meritoria por su presentación y la
amplia información que contiene, convenientemente
distribuída por materias y con abundancia de gráficos<
En capítulos aparte se dan los datos referentes a las
Plazas de Soberanía Melilla y Ceuta.
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"ALGODONERA DE LEVANTE "
''A. L. E. S. A."

SOCIEDAD ANONIMA, CON UN CAPITAL DESEMBOLSADO, DE PESETAS 8.000.000
.

DOMICÍLIO SOCIAL: MADRID
FUENCARRAL, 107-TEIEFONO 49648

DELEGACIONES:

M U R C I A
APÓSTOLES, 24

VALENCIA
PIZARRO, 14

FACTORIA DESMOTADORA: BARRIO DE SAN ANTON. - CARTAGENA



SOCI EDAD ANÓN I MA "JOSÉ MARÍA QU IJANO"
f ORJAS DE BUEINA

FUNDADAS EN 1873
,
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Acero Martín Siemens. - Hierros comerciales.

Alambres de todas clases
Gris brillante, recocido, cobrizo, galvanizado,
estañado para somiers y estañado para coser
I i b r o s, revistas, c a j a s d e cartón, etc., etc.

Puntas de París. - Tachuelas simiente. - Alcayatas grapas.
Espino artificial. - E n rej a d os te la s m etá I icas. - Cables de
acero. - Muelles resortes. - Otras manufacturas de alambre

S A N T A N D E R
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A c a d e m^ a para preparación exclusiva dE

PERITOS AGRI C OLAS
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Dlrlgida por los Ingeal^ Agrónemos : J. B B lr I^D E Z ^ >R . B E 1^I )B Y T O

Direeción^ Válgame Dios, 8(eBquflMe8rovl11e)-Teléfonoe {619T5 - MADRID



Arboles, Plantas, Bul-
bos, Semillas, Inger-
tos, Vides americanas

Para grandes plantaciones en sus flncas dirijirse o

D. JOSE DALMAU. - Horticultor
PAIPORTA (Valencia)

Teléfono núm. 29 - (Central Benetuser)

Ofrecemos el presente año, en grandes cantidades,
ARBOLES FRUTALES de todas clases : Perales, Man-
zanos, Ciruelos, Albaricoqueros, Granados, Kaquis, Hi-
gueras, Acerolos, Naranjos, etc., etc.

OLIVOS.-Dos y tres años de injerto, plantas rectas,
sanas y bien formadas, en varias clases, e injertadas so-
bre patrón de semilla a escudete, lo mejor que se co-
noce.

ROSALES.-Extensos cultivos, tnás de cien varieda-
des en clases notables de las mejores, cultivos en pie
bajo y tronco formado, etc.

Arboles Forestales, Cipreses Piramidales, en Bola
formados, Coníferas, Bulbos, semillas de la región,
plantas de jardín, etc.

Pídase Boletín de precios actual campaña.

DESPACHO Y ALMACENESi

Escuelas Pfas, 23 y 25
TELEFONO: Centrd prlrede tA17
Aparfado ds Corrso^ 11

Sociedad Enológica del Penadés
(s. A.)

VILLAFRANCA DEL PANADÉS
RAMBLA DE SAN FRANCISCO, 19

DRO(IA8 - PRODUCTOB ENOLO(IICOB

ABONOS QUIMIC013-ANTICRIPTO(^A-

MICOB - APARAT08 DE ANALI8I8 DE

VINOB - MAQUINARIA A(^RICOLA

Sucursales:

JEREZ DE LA FRONTERA: Bodegaa, 18.
ALCAZAR DE SAN JUAN: Cabo Noval, 9.
VALENCIA: Avenida del Puerto, 356.
BARCELONA: Mallorco, 290.

USvN, SOCIEDAD ANÓNIMA
CONTINUADORA DE CASA COMERCIAL FUNDADA EN 1790

HIERROS :: ACEROS :: CARBONES

T:iéfonemas#ANUSON
FERRETER I A .. MA Q U I NA R IA

ZARAGOZA

Herramientas para Agricultura
^

PRENSAS PARA PAJA Y ALFALFA

Molinos trituradores pnra maíz
Máquinas corta-forrajes
Máquinas corta-raices
Desgranadoras de maíz,
metálicas, modelo «Internacional»

---^- Sulfatadora de cobre
Azufradoras de doble y simple efecto

DEPOSITO^

Avenida de Madrid, 39

Enlace ds Fsrrocarril con la
Estación del Campo Sspulcro

(M. Z. A.l
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