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Editoria.l

La cuestión naranjera

El rltuiu iurnr^n.tiu sujriclo Iror turn buc^na parte de los
na^rtnzjal^>s l^^rmrtinos comu cunsc^cuc^n.cia de las bajas
t<^rrz,/reraturas hubit/ns <>n. r^nc^ru último-^y eu c^special

los situtulos Ul nurte de la ca/^i.tul r•al<>nc^itlna, dentru
cle es ►^z prucirtcitt ^• ^^rz tu^Irt la c1^^ Castrlldu, /io otraí-
^lo tzu<^rcrni^^ru^> lu^ ^u^^ncióu. cl^^! /^rií.^ hucic! «^1u:'/ln lrer-
m.osa. rr^;;iúrr, tnn u,^^r•r^sitac/rz «honi rlr^ «^^urla- y que tiena
aute ^í uu porz^r^uir cctd^rr vc:z rn«s crrr^aclo clc rzegruras.

Gl Gubiern^o ha l^r<^statlo rz ^>st^^ asu^nto lu atención
ne^ct^.^aria, ti• el alinistro clr^ tl^ricultrn•rr, yue r^r1 reprr^
sentar•iúu su^^a r^>corrirí ltz ^ouu rzurcmjercz Leuautinct, hn
porlirlo <•un.ti^t>nr•c>rsr^ dr^ yur^ r>l clniio montcntfnzeo htr
sirlo, r•umo <lc^cinros, iunu^nso, nztrcho nirryor clc. lo yuc
cua^lyuir^rcz cjuc^ nu lu hati'a. risto cou su.s /^rojrios ojus
pu^^^la crc^'r, ^^ ^1^^ ^lue las ru^^clirlas a.corclatltrs^ eu^ rc^-
cir^utr^ Cousr-jo r(r^ ,llinish•os r>ruri ruucesuri.as ^ar« a^^u-
d^^r o- /u.^ c^_ia^>usrrs cornarcas qu^^ h« u resultu<lu afecta
^/res nriís ^luranr<>n ► ^^, a- salir rlr^ /u har6li,,is eu que hrnz
quc^rlttclo .vunri^Icr.S ,^^ que tau graves cousccu^^rzcias pu^^-
^1^^ t^^n^^r, ^^slx>cialru^^nt^r pttrtr /tr c/rtst^ obrr^rtt. I'ero nu
babrrí i^.+<^u/rarlo tunrpoco a su /rr^r.,/^icncia ln c^^.i,eterzcici
rlr^ trn /rrobl<^rna ^Ir Ironrltts rrúc^^s ^^ rlc^ [rrt..r^^iulencin
mur•hu zrrayor tjur^ r^/ plrnttr^ar]o ohurtt l^or lrn c^lczrltz,
pu<r.5lu qu^^ trf^^c•trz a lu nzisnrrt ri^^u^^za <^rz sí y a su p<^r-
SIRt('!1('1(f ('olil0 f![f(O/' llilllUl"t[Utl(' P/l l(L C'COIIUI)]lCr iLfl•

Cl0/zQl.

:^'o r.. Irt primr^rrr cr^z qu<^ .^ICRIC,UTTUR<1 sr- ocujut
dc^ r^slrr cur^stiGrz. llrrcc^ ahorrt r^xactarnc^uta irr^^ niro.+
rrharr^r•i^í <^rz uu^>.eh-u.. columnrrs un artículo tlebiclo « lu
Irlurua^ rlr^ nur^s ► ro r•uluborrrrlur .,t^ñur Garcíu (-isbert, ^
r^n- r>l qur^, brtjo r^l títulu «IĴ l futuro del ronrcrcio e^^tr^-
rior rlr^ rr:,rriu.^,,, r^^•Irorrírr In rr^rrlirlarl en lu prorluccieín
v r^n r^l rumr^rc•io v r^.tibozrtbrz ln.ti rur^ditlrr,, yu<^ rleberían
.,^r lomn^lns /vrr^i sa[r^or esta ri^/u^^so. Tr^nr^mus t^rm-
bií^n o lrr ^risttt lu ^ll^^nrm^irt c^l^^rwrla n los ^1lrnisterios
c/r^ lntlrrslria ^^^ Corur>rcio _^^ clc^ _1^^riculturn hor el
colnbnrn^lur cit« ^lo ^^n 1l 10, .,obrr^ ^^l comrv^c^in rlc> na-
rauju en ^^1 Rr^ino l!nirlo, eu (r^ que se htt^titt tuttt crí-
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tica detci^llrr^la rle rauc^stro sistenza rfe cxportacióu. Y
Izerrras quc^rido refrescnr tambiéri nu^^stras i^Le^s sobre
^rstrt cucsti^ía con Irc 1^^^•tru^a clv la .17<^moria c/c^l l Corz-
s^^jo Prot;iucic^l ^le Orcl^^nncióa Ecorzdnrica c^^lebraclo eu
Vrrlenciu en marzo r!e 19-^3, en. el tjue se mrnzi^festó
públicrnur^nte que L+'sptrña no go^abn del nzonopolio
nzun.clial de lu nur^urja v que sa siluaciórz nu era tarz
/n•ivilegittdtz conw pttra^ °alejar torla posibiliclatl de
crisis unrt t^ez llegada la paz.

Es renlrzrente iucom prezzsi.ble cduio eu tr-ua regtió^z
tcirz dincí^rnica conzo la- z:aleuciaaza puecla urza cuestión
r•onzo ésta, escnciczlnreute i^itrrl Ntu•a su ecorzonzía, per-

rnarzecer clelibcrradanzente oculta, rlisirrueladu, casi co-
nro si j^esm•a sobre ella urza prolribicitítz ^le estudiarla,
tzi uutz cle exttmizzarla siquiera. El illinistro Je Agri-
cu^ltura, erz szz reciente visita, ha escuchado ea Rlurcia
^ ea Vnleucia, como suj^rem.a aspiracióu de Ios que
se acerccibcuz a él, lu cle que el Gstculo se /^reocupe
solamente cle facilitm• :L'rataclos y^ibo ► tos. Yc^ro, ^qué
Irubíera ocurric[o si, al disporzer los agricultores <le los
aborzos rritrogenados necesarios, la produccion hzrbie-
se alcauza^lo una cifra de 25 nzi.lloues de nze^li.as ca-
jas? Si cuu sólo uua cosecha rtproxiru^^dazneute tle la
mitad, la narrm ja sc> /l^^eó a pagcn•, mit^^s dc>. Irr h^^lada,
por debajo ^le tres pesetas la arrobr^, ^a qué lírrrátc^s se
hubiern Llegrrclo de lo^,n•m•se ayuella proclucciórz? Y
mi.cntras cl agricultor, c^rn^^ujrrdo ^or la ley de la^ ofer-
ta y lcz clernrnz^la, se z•eía obligarlo a i•c>uder a precio^
cada vez nrá.5 bajos ti•, rlr^srle luc^^o, ruinosos, cl coneer-
ci^zrate, por carztr-a, mrzparado por los prc^cios mínimos
rlc^ los contrutos cou t^l ca-trruzjero, sc usegua•abn gruzmz-
cias de cinco a diez p^^s^^tas por ^rreilin cnjr^. Coruo corz-
► raste, czhorn, ^lieÑm^r^lu. !a proclucci^ín., los pos^>F>dores
rle fruta iutlennze, inrrrtirlos los tirnzi.uos rle aquc^llcr
leti^, exi^,eu- por la uarauja precia, tctrz elecaclos que
imposibilitan. rzl export^a^lor n•abajar co ►t ella, si rzo es
sufrierzclo t•unrttiasas pér^lirlas.

Y i•aznos corz el se^unrfo término rle la pmzacea ^
Tratados. ^11as, ^no h^bía Trataclos corz todos, o casi
todos, los países crn•olx^os cu los ciños arzteriores nl
117o^rimiento Nncionrzl, rrl cimparo cle los cuales se po-
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clímt exportar cuntidades ilimitarlas tle rtttrartja? Y, sin
entbargo, ^cúnto no se puclo evitur que la naranja dr-
Nalestuta fuese g«nanrlo rrípiclantente posiciones a cos-
ta n.uestra y que en cl 1{cino U'ni.clo, nuestro ntercudo
trauiciottul, c inclztso ert 1^'raacia, uclqu.iriese utta des-
tacarlu ventaja, ett toclos los órdenes, sobre lu espufto-
la? Cort abouos ^- con Trutactos nu ^ntdimos ecilar que
la ncu•unja dc (,'aliJornia, pese re su alejanrtento, se
cotizuse ett Ittglatcrra ntucAo rnícs qu.e lcc de L'spaita,
ni yue nuestra cifra cle exportaciún fuese en 1935 ntás
ba ja que en 191.i, ni que nuestru Jruta desntereciese
artte aquellos consruuiclores. 1'i pttclimos lograr, comu
lo cousiguió rúpidcuttcrttc Jaf fcr, quc este sulo nombrc
fuese siuónirno cle caliclucl. La Jrutu de L^spuitu, en-
r;ttelta en miles y ntiles cle marcas, contittuubct- -curio-
su. pararlojrc-sienclo urtcínitna.

t[uy qtcicn upina que, con tut cantbio favorable, lus
expurtaciortes seguirian rlcscnti^^oluiéntlose sirt dificuL-
trul. ISimplistrrs solucioucs! L's eticlente quc los ubo-
nos uivogenurlus reclucen el precio cle coste al uunteu-
tar la procluccitin; que lus Tratrulos cle contercio abren
la peccr[a puru yue nuestros procluctos puedart scr en-
ui.au'u., u ou•os países y quc uu cuntbio fut;oa•ceble esti-
ntula las export«ciones. ^ero, ^tlc yué seri^iríun toclas
esus r;entujas si, u pescu^ cle toclo, los precios ertut ruino-
sos y auestru fru[u contietuubu sienclu clesplazacla de sus
ntercauus? IV inguno de estos tres f uclores, ni uisla<lct-
mertte, tti ett cuajuntu, resuclt^e el ^rroblentu, si no se
cueuta con lo que ahora no teur^utos : UKG^INLZrI-
CIVrV. l/rgartizucir^n, qtte quiere clecir estudtn previo
cle los problemus, método, plmt, serieclced y eficierzciu
para lograr cl f in propuesto, con lu vista puesta ett lu
clefensu de los intereses. Organizaciún, que tiene que
ent pezar por urclettcer lu procltecciórt, cle acuerdo con
las curtvertiettcius de lu^ mercadus, cleterminunelo las
zonrrs en doncle se deba permitir Ict intettsificación o,
pot• el contrariu, preteacler lct reclucción cle plantacio-
nes, proponienclo la sustitución rle ciertus variedctcles,
la nrejura cle las cxislentes, el perfeccioncnniento en
el cultit;o.

Urganización en lu recogida clel fruto, ,l^or varieda-
cles y zonus; eu la «confecciórt», para conseguir u.nu
ntejoru ert muc/tos aspectus de lu misntu; ert el trans-
porte terrestre y rteco•ítinto, para lograr wta ntayor ra-
piúez. un truto mejor purcc lct. frutct v tttta econornía en
los fletes. Organización eu las operaciones cle curga y
clescurga en los ntuelles, con unálogos fines qtre para
el transporte; en lu ac/qttisición tle ntadera, puntas
y pupcl; en la ^ enta de lrt narunja en el iuterior y en
el exterior; en la distribución de cargantentn^; en la
propagrutda clc /a fruttt; ea el estuLleci^tniento ;le la po-
líticu coruerc•ial que, segtía los países ti^ las cir^:rttstan-
cias, cottienga sc;^uir; c:n el aprouecltumien.to ittdus-
trial cle lu narrrn ja, utilizrutdo lo.. morlernos r^^étodos
de h•cen.sforntaciún., que ,lrermitan retirar rítpida7nente
granrles canti.dades cle fruta.

flhora bien, no concebintos una orgrtaización sin
tnta tuticlad de criterio, sin una clisci plina y un tuando.
Pru-u nosotros la econontía rutranjera es una unidacl,
en la que no puerlen consiclerarse asisladantente los as-
pectos agrícola y comercial ^^, aun, ^./c>ntro cle este, nin-
grntu cle las clos fases que lo intcgran. Y esto no pu-ecle
logrurse ntientras los agricultores actzíen desunidos,

^,or un, laclo; lus coretcrciantrs, pur olro, ^, n^tt vcz,
c^stos rlc>conecfrrclos entre si. L^s ueccscu•io que se csla-
h^cr.ca. como Iiemus rÍichu, utt ptrrrt Irarct la pr•o<luc•-
cir^n; es nec•csario^ conct^rttrrn^ la cunJecciún ett pucus ^-
t;r(CR(lr'S alnltrCen(':^, .tilrt l0 (Ylal ILO ltl(1' (•UIIIrUI efe('ttl'U

cte la^ frultr; cs lcrec•isu suprintir el rtirrr<^ru ittnu-n,^u
de ntarcus que nos ricliculir.an. lrur c^l c-^h•rrnjetu ^^ nos
impidett dcsa:-rcllrtr ;rnrr propagrut,^itt r•licaz, c, iurli.+-
pettsctble confecciunc;r tncjur iu j^rula; ttr^^- qur lugrcu'
,hor toclos los nterlios hosib/cs una redzrcciótt en el pre-
cio rle lu nm•anjct en.c•asutla, siu que cllo se rcalice tíni-
catnentc a costa rlel «gricultor; necesitantos curuar eu
el CxtYarL^el'O COn fln(C r'(?preS('rtlaCLUIL ll^ntea eIL Ca^Cla

puís prercc lodos lus ex/rurtaclores. L1« y que tintensif icar

ia vent« ert el ntercaclu nacional, que lruecle tlar• ntuc/tu
más rle sí, y es prc^ciso utili^cu• cle flcno las inmcnsas

l^osibilirlacles que lu^ intlustricclizucicín uos brinela.

Vivintos apartudus del mtuulo. L+'s irtexplicable quc
en esta printera crnnpaitu rle la post gucrra rco haya•
ntos cotataclo en Lnglaterv-a cort unre represertrucida co-
nterciczl, qu.e tart útiles irtformes porlía habernus su-
nt.inistr•arlu. Y nos ent1rer`turrtos ert seguir igrtorrutdo lo

que ocurrc ert ^'alestitta, en. Califorvtiu y ett Surúfricu,
rlonde lantns cosrrs intere.,ruties porlemos at^eriguar.
:lltís utíu. Gsta actuación no debe, ct nuestro entender,
lintitru•sc sólo u, lu naranja. 1'or lo ntcrtos, por lu yu.e
respectu u. la venta en el exterior, <lebe ltaber unu.

conexiún estrechu etth•e los clistiutos productos agrí.-
colas expor•tceblcs, cle lu yue pueclen cleri.rarse grancles
betteficias en ordert ul trausporte, especirrltnentc al
ntarítinto, que tanta trascendenci.u tiene para est^z

cuestión, y ert orrlen tumbiért a la mejor clcjertsa de

tcquellos jrroductos en los países de c(cstino. "I'^^ngasc
pre,sente que L''spuita es el único país curolreo quc pue-

cle e.xportcn• narun ja, cebolla, uvcc, tontate, ntclrín, Exi-
tutu temprarta, albctricoquc, ciruela- ^- ltortalizas, y
que, frente u otros puíscs, como L'a/cstina, yue srílu

pueden ofrecer narauja, ocupantos una posición ^e
venta ja, ya que las grattdes cttsas uenclecloras encuert-
tran asegtu•ada, cort productos de L^spctña, utta vent.a
ntás regular a lo larg^o de toc^o el uño y cle m^ás im^
portancia que con los úe cualquier otro país.

No es posi.ble en tutas líucrts expotter, ni awt esqu.e-
tnáticantente, tuta orgmtizacicín de cste tipo. l'cro no
podemos pertnanacer al margen de estc problenta y te-
rtentos clue clur, tuut vez necís, la t•uz cle alrerma. /;spaita
necesila intettsificar stt coruercio exteriór, y lct nurunja
es uno rle lcs principales soslenes. Y el fs'staclo no pue-
de contentplar pasit^amertte cúmo desa^rurece tuta ri-
queza tcnt intportcntte j^arrt el país, cegándose ►tna cle

sus priacipales fuentes cle divisas. ^l dilenta, a nues-
tro juicio, es este: o sc organizan ugricultores y conter-
ciantes brtjo /cr accidn tulclar del F,stado, o deberrí
éste intervenir, intponienclo^ la organizuc•ión necesaria,

ruttes cle que lrt grm^edarl tle/ ntal haga intposible utta
soluciúrt sa^tisfactoria.

No igrzorremos que e^-istett opiniones contrarias a lo
que expucsto qucrla, y ntucho celebraríamos qtte clel
contrastc rlc las ntismas sttlieran lus soluciones anltelu-
rlas. AGKICUI TUR ^ crco^,>errí con i•er^laclero i.nlerés
las opin.iones yue objcticantcnte se ruanifieste^t, ya yuc
tto pretcnrle otra cosu yuc certtrrrr urt problcnta tta-
cional.
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INGENIERO AGRONOMO

El alrarrobo o^;arrofcro (Ceratonia silticua L.) es

im árbol de bastante porte, alao su^ ► crior al del olí-

vo, quc pertenece a la familia botánica de las legu-

IILIlOSAS.

Su zuna de culti^o es típicamente mediterránea,

cou excepciún de las ^^lantacioues que se eneuentran

al stn• dc ^l'ortugal. Su oriaen parece estar localizado

en Palestina y 5iria. h;sia plania, silvestre todavía en

mucbos lu^ares, 5e ►^ulti^a hoy en la isla de Chipre y

arcóipiélario dcl llodecaneso, Grecia, Sicilia, Medio-

día dc Itulia y Portugul y en una franja deJ Iitorai

espa ►iol, yue cotnprende desdc Tarragona a Almería

y las islas 13aleares, ^^riucil^almente Mallorca.

F.1 Le^ante espa ►iol, cou las islas, constituye la zona

productora más importante, ya clue se encuentran en

cnltivo tmas ^OO.U00 Has. con 8.000.0000 de árboles,

que proporcionan wia cosecha media de unas 600.000

toueladas, valorada apt•oximadamente entre 600-800

miilones de pesetas.

Fste úrbol, verdaderamcute sobrio y rúsiico, ha

vcuido a resolver el problema de los secanos, en los

qae la ciita no prospera. Se adapta bien a los terre-

uos tcrciarios, ^ ► cdregosos y calizos, sobre Ios cua-

lc;, la ^run 1 ► rofundidad de sus raíces trata de com^

pensar la c, ►•asez de agua dc lluvia.

La finalidad inicial de su cultivo consiste en el

aprocccl ► atuicuto dcl frnto, wia silicua de uno a dos

ccntítnet ►•os de lonoitud, ^ ► or dos a tres centirnetros

dc ancbura, pura ^iicnso del ganado equino, El valor

alititeuticio d ►^ csta lc^;uu ►bre es verdaderamente no-

taLle, lo ^lue se pone de relieve al comparar las tmi-

dacles alimenticias de la narrofa con las de ]a cebada

y ►naíz, seetín los resultudos que figuran en las ta

blas cuuf.ecccionadas por los ^etiores Nlorros Sardá,

De Cucnca, G:ílvcz Morale^ y Revuelta González, del

Listilnto dc 13iulogía Animal.

Cebada _ 101.6

Maíz .. _ 108.3

Garrofa molida y sin setnilla ... 96,9

NDUSTRIA DE LA GARRO

^^i' ^C [L

H A

EI culiivo del garrofero atravesó una aguda crisis

durante los atios 1I31-1935, pues el fruto, completa-

rnente desvalorizado, llegó a pagarse a 0,15 pesetas

el kilo. Esta situación angustiosa dió origen a la crea-

ción en las Cortes de un Grupo Algarrobero, quc

propuso cliversas medidas para atajar el mal; entre

ellas destacaba, por su importancia y repercusión, la

defensa y protección que debía dispensarse a la in-

dustria de la garrofa, que por aquel entonces comen-

zaba a ponersc de maniñesto como valioso auxiliar,

eracias a la iniciativa de contadas personas, que, sin

apoyo oficial alguno, y al amparo de distintas pa-

tentes, consiouieron obtener di^ ersos productos, al-

gunos de ellos completamente nuevos en el ^nercadc

espa ►iol.

Terminada la guerra de Liberación, e imciada al

poco tiempo la buerra mtmdial, la garrofa, como

casi todos los productos del campo, experimeutó un

alza considerable, no obstante lo cual, se montaron

nuevas industrias en las provincias de Valencia, Cas-

tellón y Barceloua, Hoy día podeinos decir que, es-

tabilizado el precio de la garrofa en 1,2;i pesetas el

kilo, la iudusiria continúa trabajando, absorb ►endo

cantidades del orden de 100-1^0.000 Tm. de ^arrofa,

y cubriendo un papel extraordinariamente interesan-

te, ya que al cucontrarse en todo inomento en dispo-

sición de comprar los excedentes de cosecha que las

zonas prodtictoras poseen, después de haber satisfe-

fecho las necesidadcs ali ►nenticias del áauaclo cquino

propio de la zona, evitan la depreciación del fruto, a

la ^-ez que proveen al mercado de productos diversos

y cada día más necesarios, según te^ndremos ocasión

de conocer más adelante.

En este artículo abordaremos solametrte la indus-

trialización de la earrofa en seco, es decir, describi•

remos aquellos procesos de trituración, cribaáo y se-

parac,ión, que dan orieen a diversas harinas o pien-
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sos, dejando para otro artículo la extracciór de las

diversus sus[aucias de la ^arrofa por nxedio de disol-

ventes, ferxnentaciones, eic.

Enl'ocado el tema, direnxos, a su vez, qae en la

^udustria quc nos ocupa se delimitan claramente dos

fascs : la primera consiste en triturar o trocear la

garrofa hasta separar la senxilla del resto dc la ^aina,

La garrol'a, trittn•ada y sin semilla, puede sie^ ► n^u-^^•

Il1CCClanletllG a p1CnSOS, ^'OxllO asl

•ucede con uua brax Ĵ parte de 1^.

^Iue se hroduce en esta fo Ĵ•nta, o

1>uede constituir nxaterirt printa

liara la iudustria. La sexn^lla, atit-

ntisn Ĵ o, constilttye un punto de

j Ĵ artida de di^^crsos proditctos in-

d u5triules.

La seguuda 1'ase comprende la

iuda^trialización, por ^epa^•ado.

de cada una de las dos fracciones

antes descritas.

1!;u cousecuencia, esisteu iudus-

U•ias, enclavadas prelerentexnenie

en las zonas 1 Ĵ roduetoras dc^ ti'^a-

lencia y Castellón, euya finalidati

consiste, exclusivanxente, ea^ se^pa-

rar la sexnilla. Utras, ya má:: cotn-

pletas, no sólo realizan Psta ope-

raciún, sino que sonxeten a tra-

taxniento, tanto las senxill^a conto

Ia ;arrola triturada; po Ĵ• xíltimo,

existen industrias, localizadas en

Cataluxia, que absorben solaxnen-

te la sexnilla que les suininistran

las prinxeras y, adenxás, aquella

cantidad de sexnilla que s•^ cncuen-

tra en el mercado, proced^°nte de

la costumbre, que ^ Ĵ ronresivamen-

te se va extendiendo en los agri-

cultores, de colocar una t^la xne-

tálica en el fondo de los ^xcscbres. con lo c•aal van

recoaiendo de este xnodo nna gran parte de la se-

nxilla.

Conocidos estos pormenores, describireuxos el pro-

ceso completo, partiendo del Iruto cutero, después

de xnadurado y íermentado en la fornxa corrieute.

Ouicre csto decir que, recoaida la ;arrofa en el mes

de a^osio, no puede darse comienzo a la caxu^ Ĵ aixa de

elaboración basta el siguiente mes de enero.

h:xisten en cultivo diversas ^ariedades de ^rarrofa,

lo cual debe tenerse en cuenta desde el Ixunto de

vista industrial, La variación más extendida, sobre

todo en la región valenciana, es la denomina^ia «nxa-

talafera», de buena calidu^l y bustant Ĵ^ ri^luri,a rn

azúcar.

La variedud xnús al Ĵ reciadu, l^or ,u ri Ĵ luera rn . Ĵ rú-

cares, pero cuyo cultico se eucucntrz Ĵ ba^t; Ĵntc res-

tringido, por lo quc la producción nu c•s u ĴĴĴ y int-

^^ortanle, es la «roya ^eran o^uuclar>^, dr ^•arn^• rujizu-

awarillcnta.

En 1^ Ĵ lano xnús infcrior, liudcmus sciiul.u• al^una;;

(;iclrín ^n dond^ sP s^^>art^n las ralidad^.^
de hnrinn.

^arieilailr, lo Ĵ ^ule^ dr ,Q^ Ĵ ^•^^relv^,

^^ Ĵ •tieruo d^• c. Ĵ Lra» , et Ĵ •. I.a r:u•roÍ.^

ni•;.,^ra Ĵ Ie 13uleure, ^^ la Ĵ i•^•^a ili•

Ca^leilón, ^un uieno. a^^re^•ia^ln^,

j Ĵ ur lu., industrialcs.

l)ucda, puc^, hicu sent^ Ĵ do i^ui•,

cu la aetaalidad, el rrun cunlin-

^;cntc de ^arruLu l^ara la ^ndi Ĵ ,tria
lo pt•opor^•iuua la ^^^n•ic^l:^d ^un. Ĵ ^

talafcr^u^, cunaitu^^cudu !a ^unc..

lar» la calidad u Ĵ ás ,elr^s•t,•.

^I•ruccada la ^arrufa y ^r•^ Ĵ arada

la scmilla dc lu ^^aiu. Ĵ , ^^^!a w•nii-

Ila ac ubticuc en uua ^ Ĵ ro^i Ĵ ^r^•i^ín

dc 111-I I kilugt•auxo.^ ^^or ^IIU kilo-

^raxnus de lruto. La trit Ĵ n•,t^•i^•rn, ^^

u Ĵ ejur dicho, el truceadu, ^r con^i-

^;ue 1 Ĵ or la accióu de un lrit^^radur

dc tnartillos, ^luc ^ira a ann ^^^•lo-

cidad dc 8110 a 9UU rcv:^lrs^^ioue•

pot• nxiuuto. Lu sc^ Ĵ aru Ĵ•ióu d^• aui-

b^t^ partc•s tiene lugar n Ĵ edí<inl^• la

adalitaci^ín de las cribas o ^^ue•ri-

Ilas adc^•aadas.

Lo.• trozus de ^^^u•rufa ,^ Ĵ !e!^ Ĵ•n a

^ Ĵ a,arse ^ Ĵ or el n Ĵ i;u Ĵ o trit^^radnr,

al Ĵlac sc sotnclo a u Ĵ a^^ur ^^^•lo Ĵ •i-

dad y adal Ĵ t^ú Ĵ doselc Ĵ •r^l^ i, ^ná.^

Gnas. 1)c. c^tc u Ĵodo, lo, ^ r•^;:•^;s :1^.

^arro(u se vau, ^^o Ĵ ^u a ^^o^^u, il^•^-

Ĵnen Ĵ tzando y con^^ii•liri Ĵ ^1^^.^• ei Ĵ

fraccioucs Ĵ•xda ^^cz m^í^ ^ Ĵ ^•yneña^, d:u Ĵ ^lo or^^,^^n a 1a

formaeión dc^ las ^^rimeras barinati. I'aru cllo, ^^luu-

chister: liorizontales. con n Ĵ ovimieuto^ de ^^ai^^ Ĵ^n, ^^an

ec^^arando ^^artícula^ dr di^cr^os tnuuuio,. La., xu.nn-

t•es ^acl^en a^umcter.c a la aeeión ilel 1rilurador.

La^ re,lant^^^ ^ Ĵ a^un ^ Ĵ I interior d Ĵ^ i Ĵ no. t.rnil^ur^^^^ d^•

c^jc I Ĵ orizontal, cn n^ovin Ĵ iculu, dond^• Ĵ n Ĵ o^, ^an^^bu,

o^ Ĵ uutas ^•ontiuúan la ^ Ĵ c Ĵ •ión dc nul^ Ĵ co ^^ ^le^ Ĵ u^•nit

zado. I^na eriba Ĵ u Ĵ iv fint Ĵ , di,^ Ĵ i^e,ta en el inl^•ri^^r ^I^•I

tanibor, ^a dan^lo ^ia.,u a la b.u•iua, uiientr: Ĵ ^ iin ^^o-

tc ĴĴ tc ^^cntilador la^ absonc^ ^• iiu^ Ĵ iil^a I Ĵ aeia tu Ĵ ^^^•i-

clónn o cono de ejc vcrtical v liasc in^ertida.

l^:n el interior del aciclúu», Ia corri^^nte d^• airr,
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I ^rnliladnr yue^ nbsnrbr /ns
/^ur^írriln.a dr In.. r riba.a )^ .^r,.
pururlurr^s y lu.c irnpttL.a lurc'in

r( Cirlrirr

AG R IC l^ L'I'U [{:^

Crihn puru In sr^^^nrnri6n do
^- hurinns.

cjue II^^^°: ► rn s ►►^^^cnsicí ►►
E uriua rlr^ ^arr ► if<^, .,c ^c

obli^ada a a ►^ojii:^r In ro-

tur•iún y to[l^ ► ^ !^ ► , curac

(t't'ÍNI1l'31^ (^C UR.1 f 1'111111)^l.

Lns ^xn•tí.^ulrrs n ► á.+ rru^^su..

^^ae^u , ► I fundo, o =r^ ► , al ;i-

tiu c^n dunde s^ r ►► i•ne ►► tr^►
cl ^-r^rti^^c dcl ^•oer^, y allí

^^in r^^i^o^;i ►lac, ►^n r^nilui•-

^•iún ad^^cua^la, ! ► a=^a lo=

sacr^, o ►ir^^ ► císito•^ rccepto•

rc^.

L'or el contrario, las ha-

rina, ► ná; Fin ^^; .r^n .u•ra^-

trarla• ^iur cl ^ ► irr^. ^^ize ^e

diririr^, ^^^ir la ^^,u•lr^ ^u^^c-

riur, I ► acia uu^ ► ; ► na ► t,r. ► s

^^ilíndri^•ae ^^crtic.^lcs de

j^uño mnv tupid^^. ^tue dc-

ja j^asar c^l air^^, ^^^^ru nci

la liariu^ ► , quc ^^^ ^,i rcco-

^i^^n ►lc^ cn el fonrlu, ^^i-

uic^nrlo a ^on(lr^ir t^eia^

Jas m^u ► ^as en Ir^s ^^orres.

pond;c ►^tcs colc^r^tr^rc^s, Fs-

ta liari ►^a con^titt^vc un

^^ul^o iwh^l^ial^l^^. ric sn-

^.^cri^,r caliilad, ^^u^^ ni en

culrir, ^^lor, ni >:^hr,r, rc-

cu^r^la ^u ^^rur•r•^l^^n^^i. ► .

A 4
I lrt r^'r^r^e^r^ltn pur^rlr^n rrbse^r-

tvrr^r- ln.. nurn^ns rilíndrirrrs e^rr

c^r^yu in(r^rior sr^ .^^r^prtru d^^l

nirr ln luuina rl^^ primr^ru
ralidnrl.
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Por t ► rmino mediu puede decirse que de 100 kilo•

gran Ĵos de fruto entero, aparte de los 10-11 xilo^ra

mos de semillas quc ya hemos indicado, se ol Ĵtienen

de. 1'.3 a 15 kilo^eamos de harina. F.1 resto constituye

un residuo que tiene al Ĵ licación como pienso. Por

cada 100 kilo ‚ratnos de harina de segunda calidad,

o sea, la qne se recoae en el fondo del cono, aproxi-

madamente se obtieuen tuios 10 kilogramos de la de

primera calidad recogida en el fondo de las mangas.

Un análisis de áarro^a molida y sin semilia es el

s1eU lellte :

Azúcares y bonta .. ^17 %
Materias nitro^enadas. 4,40 - -
(;rasas... - _ _ _. 0,80

Pectina y celnlosa -. _ _. 26 --
Cenizas ... ... . . . .. ... 4 -
Materias indetermiuadas . _ ... .. 7,80 -
Agua .. _. _ 10 --

Otro análisis de la harina que hemos denominado

aquí de scgunda calidad, efectuado en el Irtstituto

l^acional de Higiene, es el signiente :

Aztícares rednctores eu ^lucosa _. 24,73 c/̂
Azúcares liidrolizables en sacarosa 22,61 -
Materias ^rasas ... ... . 0,87

Almidones, dcxtrinas, mucílaños y
sustancias análo^as .. 25,84 _

Materias albuminoidcas ... ... ... 5,63 --
Materias celnlósicas... ... 3,O,z ^ -

Maierias indeterminadas ... _. 5,29 --
Cenizas . .. . 3,72 -

Agua ... ... _ . . 8,U( -

Las harin^s de rarrofa alcanzan diversas aplicacio-

nes, ^tcro la m^ís importantc cstá en relacíón con la

ind Ĵ i,tria del chocolate, en cuya fabricación puede

furmar parte inte,rante hasta unas proporciones má-

xim^^s detPrminadas nor la legislación virente.

Resitmiendo, podemos indicar qite la elabor^ción

de harinas de ^arrofa, a partir del fruto sin sen^illas,

consrituv_ e una indnstria interecante. Dicha cl^ Ĵ hora-

ción no se huede realizar de un modo continuo. como,

por ejemplo, la harina de tri^o, sino que tiene que

tcner lnnar por partes y sin ^^recipitaciones. La prin-

^•iI Ĵ al diñcultad estriba en que la mayor elevación de

temperattn•a en el fruto, como consecuencia de re-

petidos tratamientos, troceado, cribado, etc., propor-

ciona a la harina una consistPncia pastosa que dificnl-

ta las operaciones posteriores y la marcha ^eneral

de fabricación. Por ello, es interesante la acc^ón de

c^m•rientes de aire, no sólo eomo faetor de separaeicín,

sino cotno reQuladoras de temperatnra.

Ohsc^rvese que en el diafra^;ma de fabricación nc

exietc la acción de molido, sino que todo se reduce

a^;o1near y desaarrar repetidas veces los trozos, cada

vez más peqne Ĵios, de fruto, 1 Ĵ asta cunscl;uir tlue se

desprenda la harina. Obsérvese tambi^n quc la La-

rma se obticnc, .no a Iravés de cribas o tumiccs, sinu

por arrastre dc corricnte de airc.

Pasemos al Ĵ ura a estudiar 1a industria Ĵ dc la se-

niilla.

La semilla de ^arrofa, de color liardo hriiian^e y

de aspecto parecido a la Icuteja, se coml Ĵ unc de un

te;utne^nto externo, cxtraordinariamentc duru y rc^

sisteme a la acción dc los aáente5 q Ĵúuiico^. 1';u su

interior sc alojn la almcndra, compuc^lu dc dos co-

tiledones sim ► tricos, cntre los cuales ^c eucuculra nnu

masa amarillenta y pastosa, que no es utra cosa que

el resto del embrión con su gémula, raicilla y talliio.

Los cotiledones presentan, al exterior, uua, ^•al^as de

células de color ocre, debujo de las cualcs a^^arecc

^ma masa blanca y dnra, como la extcrior,

La eliminaciún dcl legiitnento externo sc cot Ĵsi^ne

por procedimicuto qtúmico, somcti^^ndolu a lu ac-

ción del ácido sull'tírico o nítrico, concenirado y cn

caliente. A1 cabo de cierto tiempo sc 1 ĴĴ•oduce cl ata-

que a la semilla y desl Ĵ rendimieuto dcl tcgumentu

1Vlecánicamentc tau Ĵhi^^n se Ĵ^on5i^ue ^c^^arar el tenu-

mento introduciendo la scmilla en un u•ittn•ador de

martillos, que ^ira a uua gran velocidad (:^.UI111 r^•vo-

luciones por minntu). 1^:1 golpe rál^ido y.r^^^^ Ĵ•tido dc

los martillo^ sc^^ura amhos cotileduncs I Ĵ ^ist^ Ĵ dcjar,

mediante cribados y ul Ĵ craciuncs sucesivas, con Ĵ I Ĵ leta-

mente separados cl tegumento, los cotilcdunes y cl

embrión.

El teoumento no tienc valor ni ali^auza a^ilir.ucióu

al^una.

Los cotilcdun Ĵ^s, ya ^eparadoa, se f Ĵ lunqueau con

auxilio de unas muelas, elitninandu la ^ Ĵ artc ^le colur

ocre y dejando la interior compl^^lun^^^utc I Ĵ ianca.

F.sta operación da ori^en a una 1 Ĵ arinu an Ĵ arillentu,

que tiene la si^uicnte composición :

Nitró^eno iotal. _ 1,8'' ^^i,
Celulosa .. . _ . 27, ^ 4 ^ -
Almidón . _ 9,^J_^ -
Manosa y ^alactusa --- 28,98 - -
Proteínas (^ertncn).. . 11,3 ;

De la parte blanca de los cotiledon^^s, lriiuradu y

finamente pulverizada, se obti Ĵ^nc una 1 Ĵ uriua que

ofrece la si^uiente comhosición :

Cenizas 0,8] °<,
iVitró^cno r ot ^i I l, l:^ ^^
Manosa _ _ 70,1R
Galactosa 19,81 --
Proteínas .. 7,i8

Estas dos calidadcs dc harina alcanzan una im^^o Ĵ

tante ahlicación para dar tiesnra o a^^rcyto a lo^ tcji
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dos, con resultados 1 ► ace Li^^^ ►► fio cnsayados y ple-

nainente satisfactorios.

Siu duda la I ► rc^encia de los polisacári^os, qut^

a^^arc^en e q lo^^ ^iuáli^is, da ori^;cn a la foimaciún

^e una especie dc ruui•íla,o, cn donde radica el efecto

desea ►lo. Tambi<^n se emplean wuclro c^stas hariua^

para la conscrva^^ión de los lrelados y en la fabrica•

^iúu de quesos. '1'al vez se deba esta al ► licación a Ja

au.5encia, casi iotal en el mercado espai5ol, do pectina

a precios asequil ► les.

(>ueda nna ►í^tin ► a harina, que sc liroduce pul^-e-

rizando finísin ► amcnte las partícula, dc embrión oh-

tenidas y separadas.

EI análisis dc csta htu•ina da ^^I .Si^nir•nle r^^^ ►► 1ta^lo :

I)^I at ► íili,i^. ,^• il^^ilu^•^^ ^°I ^•^traurilinario ^io^^^^i ali-

nu^^nticio dc la ► ni^n ► a, va ►luc ^^u^r^r^, acl ► ^m^is, ►•on ► -

I ► uestos fitinado^ ^ áci^lo nuc•I^^ínii•o. I^;^t^^ ^^ro^lui•to,

to^lavía I^oco ^•ono^^i^lo. 1 ► a ^1^^ I^•n^^r ► u ► a

farinacénti^•n ^^ou^i^l^^ral^l^^.

a^^Íi^•a^•i^"^n

He aqaí, 5int<^tiza ►los, los ilato., ► ^u^^ licn ► o^^ ^^u^li ► 1^^

obtener do un as^^^^cto dc un. ► inilustria a^rír^ ► la t^ ► n

intet•esanle como fio^o ^ono^^i^l^ ► ^- a^^^^nus ^li^^nl^a^la,

E^1 cual, ^i hi^•u I ► a^ta al ► m•n n^i lia il^•jailo ^lr Gjar ^•I

interés rl^^l h:^au^1o. ^^r^^^•i^a ^lni^ •^^ inlcn^iG^fur, ^^iir,

aunque al^;o ^c iv^ ► n^u^ ►^ ^a, no t•^t^í i1rtcrurinaiio loiln-

vía el ^erda^l^^ro : ► I^•ancc ^Ic ili^•ha in^lu^tria v i!c Ia

cxplotaci^n ^lc^ ► in I'rtuo ^i•niiin.un^•n1^ c^^iai► ul, i^n^•

lleva con,i!^o ini^ ► orlan(^^, ^i^^orla^•ion^•s a lu ^^^•onu-
Ceniz^is - - - . 6,'^4) ',o

"in. ^•iian^lo ^^^mía nlcioual, ^u;^•i^^itililc^- ^1^^ ani^iliai•i^.
i•oteina> ... -I9,6i3 - -

hrasas .. 1,01 - conouau to ► lu^í.^ ►n^^•Ior :n ►^x^iluta ►^icín v ^ ► o,il ► ili-

Celulosa . - _. . 2,11. - dades.
Alrnidón . _ -

h'os£atos P O,
- . . l fi,8:., _ _

2 80 -
T.os an^íli,i- i^u^^ a ► ^uí ^i^ ofr^^i•rn nu li ►^ncn ► •:n•á ► •1^•r

_
Nitróócno ...

,
7,9.^ --

oficial y han si^lo olit^^ni^lo., rra^•ias a la^ facili^la^1^^^ ^lc

1Vlaterias indeler^ninadz:^ 182:i - alr ► ino^^ in^lu^lrialr^,

118 EI nlgarrobo es inseparable de las laderas pedregosas cle la re;qión levar ► tinn.



LA ACARIASIS DE LAS ABEJAS
POR

J. GIL COLLADO
Entomólogo

Con la nosemiasis, o mal de mayo, que padecen

las abejas, se confunde algunas veces otra dolencia

no inenos grave, que, a menudo, es difícil de distin-

guir de aquélla ; por ello, queremos en las presentes

líneas ocuparnos brevemente de la acariasis, como

se la denomina generalmente.

LOS SÍNTOMAS.-1Jnas cuantas abe]as que se arras-

tran penosamente por el suelo, haciendo vanos inten-

tos por remontar el vuelo hasta la colmena, marcan

el principio de la infestación, que, por regla gene-

ral, pasa inadvertido. Sin embargo, aumentando cada

vez más el número de las abejas atacadas por la aca-

riasis, toma la colmena un aspecto desolador, por el

gran número de obreras muertas por sus alrededores y

en su base, mientras otros individuos se debaten inútil-

mente, pretendiendo en vano volver a penetrar en la

colonia.

El temblor convulsivo que las agita, la incapacidad

de volar, unidos a una debilidad de sus patas tan gran-

ae que les hace caer de espaldas con frecuencia, para

volver a levantarse de nuevo por breves momentos,

son síntomas que nos hacen pensar en un ataque a

la colmena de la temida acariasis.

Esta sintomatología no difiere mucho de la que

presenta el mal de mayo, por lo cual, para conven-

cerse de si se trata de una u otra, hace falta enviar

muestras a las personas competentes, para que, tras

una disección cuidadosa, aclaren de manera concreta

si es la nosemiasis o la acariasis la que padece la co1-

mena, condición indispensable para aplicar el reme-

dio eficaz.

LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD.-Si se llevan los indi-

viduos atacados al laborátorio y se les diseca para

poner de manifiesto los tubos respiratorios o tráqueas,

que, abundantemente distribuídos, conducen el aire

a todos los tejidos del insecto, puede observarse, si

se trata de la acariasis, que, lejos de ofrecer la apa•

riencia normal, presentan unas zonas oscuras, espe-

cialmente en las tráqueas del tórax (fig. 1). Llevanda

al microscopio con mayor aumento fragmentos de es-

tas tráqueas, puede verse en ellas un ácaro diminuto,

conocido por los naturalistas con el nombre de Aca

rapis woodi.

Aun en abejas aparentemente sanas, puede encon-

trarse a veces uno o dos ácaros, pues es preciso que

estén parasitadas por varios ejemplares para que apa-

rezcan los síntomas característicos.

EL ÁCARO.-Este parásito es de un tamañc microsccí-

pico, que no pasa en la hembra de 0,18 milímetros,

mientras el macho, más pequeño, apenas llega a 0, I

milímetros. Para darse idea de su pequeñez, basta

pensar que hacen falta diez machos y unas seis hem-

bras puestos en fila para que cubran un milímetro de

largo.

Su aspecto, como puede verse en las figs. 2 y 3, es

redondeado, con cuatro pares de patas, cortas y grue-

sas, en cuyos extremos Ilevan algunos de ellos discos

adhesivos y otros cerdas largas ; su cuerpo está pro-

visto de pelos largos y fuertes en relación con su ta-
maño ; en su parte anterior se marca el aparato chu-

pador. Los dos sexos pueden distinguirse con facili-

dad por caracteres cuya apreciación salta a la vista
de las figuras.

Los huevos de estos Acarapis (fig. 4) son proporcio-

nalmente grandes y llegan casi al tamaño de los adul-

tos ; dentro de ellos se distingue el embrión, que en

lugar de los cuatro pares de patas posee solamente

tres. El desarrollo no se conoce bien todavía, y debe

comprender larva, ninfa móvil y adulto.

Su nutrición se realiza a base de sangre, como ha

sido demostrado ampliamente por Or^si Pal, inyectan-

do a las abejas una solución de rojo Congo, que se

diluye en el líquido sanguíneo, tiñéndole de rojo ; al

poco tiempo los parásitos presentaban igualmente estP

color.

EFECTOS DEL PARASITISMO SOBRE LAS ABEJAS.-Aun-

que las picaduras y la consiguiente pérdida de san-

gre han de acarrear un debilitamiento de los labo-

riosos insectos, no por ello dejan de ser los síntomag

demasiado graves para ser debidos exclusivamente a

esta causa ; la paralización progresiva que conduce a

la muerte debe tener otro origen. Este puede ser bien
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Fig. 1.-Aspecto al microscopio de un /ra^^menro de trbqr^ea to-
rácicn, con una zorra oscurecida por la presencia dPl parásito,

del cual se distinguen dos ejemplares.

una acción refleja sobre el sistema nervioso de las

abejas, extraordinariamente delicado, o un envenena-

miento a causa de las excreciones del parásito, que

acaben por producir la parálisis, acarreando la des-

trucción de aquél. Es curiosa la semejanza con los sín-

tomas de envenenamiento por los modernos insecti-

cidas a base de derivados clorados del benceno, DDT

y 666, que muestran un cuadro parecido de intoxica-

ción progresiva, que conduce a la parálisis total y la

muerte.

LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD.-Dentro de una

misma colmena se explica claramente cómo puede

transmitirse la enfermedad por contacto directo de

unos individuos a otros ; en cambio, ya es más difícil

imaginarse cómo se propaga la dolencia de unas co-

lonias a otras. Probablemente, los ácaros pueden que-

dar depositados en las flores frecuentadas por las abe-

jas, pasando a las que lleguen más tarde a libar el néc_

tar, aunque parece ser que la vida de aquéllos, sepa-

rados de su huésped, es muy corta. También el pillaje,

hábito muy extendido entre las abejas, que penetran en

otras colmenas para robar miel, favorece, indudable-

mente, la expansión de los parásitos.

GRAVEDAD DE LA ACARIASIS.-Casi todas las observa-

ciones que se han hecho respecto a esta dolencia, coin-

ciden en calificarla de grave, pues suele conducir a

la desaparición de colmenares enteros. Hay colonias

sensibles, que en dos años quedan destruídas por com-
pleto, mientras que otras arrastran una vida lánguida

durante varios años, sin perecer. Se ha señalado, asi-
mismo, en ocasiones una inmunización que impide el

desarrollo en número excesivo del parásito, que pue-

de llegar a desaparecer en ciertos casos, desgrácia-

damente los menos frecuentes.

EL ORIGEN DEL PARASITIS.IQO.-Es curioso que haya

especies muy próximas de Acarapis, que viven como

ectoparásitos, fijas en el cuerpo de las abejas, bien

en la base de las alas, bien en el cuello o en los re-

pliegues torácicos, sin ocasionar graves daños. Parece

marcarse una adaptación progresiva al parasitismo,

que culmina en el caso del Acarapis woodi, que se

muestra como un parásito interno.

]^lED1^OS DE PREVENIR LA ACARIASIS.-En las zonas ata-

cadas por esta enfermedad se deben seguir unas re-

glas muy estrictas para impedir la propagación de la

misma. Así, en Suiza, en ciertos distritos, se te-

nía por norma el quemar las colmenas infestadas, re-

partiéndose las pérdidas entre la Asociación de Api-

cultores y el Gobierno.

Hay que impedir asimismo la fusión de las colme-

nas débiles, ya atacadas, con otras que no lo estén,

pues al prolongar la vida de las primeras, por un cier-

I'ig. 2.-blac/ro de Acarapis acnodi, causante de la ac•nriasis
de Irrs aGc jas.
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to espacio de tiempo, se puede contribuir a la contami-

nación de las sanas. Un cuidado exquisito ha de te-

nerse con los enjambres en las comarcas en que existe

la acariasis ; no deben adquirirse o capturarse, si no

se tiene la seguridad de que están sanos.

LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD.-Es bastante difícil

este problema, puesto que casi todas las sustancias

que se han preconizado para ello, no solamente ma-

tan los ácaros, sino que pueden producir daños con-

siderables a las colmenas.

Quizá fué el primero en proponer un método de lu-

cha Rennie, el cual se valía de un fuelle ahumador, en

el que colocaba cartón ondulado arrollado, previamen-

te espolvoreado con flor de azufre. Una vez encen-

dido, y tapando los agujeros de vuelo, daba unos

cuantos golpes de fuelle y tapaba la colmena. Se re-

comienda este tratamiento durante siete días consecu-
tivos o con intervalo de cuatro o cinco días en el

tiempo más frío, suspendiéndolo en el invierno. Como

es natural, no puede impedirse que algunas abejas su-

fran los efectos del gas sulfuroso y perezcan.

Frow ha ideado otro procedimiento que se ha ex-

tendido bastante, y que parece ser menos nocivo que
ei anterior. Aunque puede hacerse en toda época, el

momento más adecuado para tratar las colmenas in-

festadas es en primavera, en marzo o abril. Para con-

1^ i^. 3.-Hembrn de Acarapie tooodi.

rig. 4.-Hiievo del ácaro, en cuyo interior se ve el embrión,
y lnrsn recién rmcida del mismo.

vencerse de la infestación, examina durante los meses

de septiembre a noviembre 30 abejas de cada colme-

na, y, a no ser que presenten la acariasis tan intensa

que aconseje obrar inmediatamente, deja la operación

para el otoño siguiente.

El líquido que emplea Frow está compuesto de dos
partes de esencia de Mirbana, una parte de safrol y

una parte de esencia de petróleo para automóviles ;

se aplica cn un trozo de fieltro de la anchura de la
plataforma de la colmena y se introduce debajo de

los cuadros. Para una colmena de tipo inglés, de diez
panales, la dosis es de 20 gotas durante seis días con-

secutivos. Esto puede dar idea acerca del tratamiento
de cualquier otro tipo de colmena. Según Touinanof,

este líquido es perjudicial para la cría, aunque Frow

cree que es inofensivo.

Angelloz ha propuesto el tratamiento por los va-

pores de salicilato de metilo. Emplea un frasco de

50 c. c., que se Ilena de ese líquido y que lleva una

mecha de algodón flojo de un centímetro de diáme-

tro, que llega al fondo del frasco. Colocado en la par-
te superior de la colmena, se va evaporando suave-

mente en dos-cuatro semanas. En caso de que no

haya espacio suficiente pueden emplearse botes pla-
nos con un agujero para la salida de la mecha. Cuando

se agote el contenido, se vuelve a llenar de nuevo.

Cualquiera de estos métodos, aplicado cuidadosa-

mente, puede dar excelentes resultados para terminar '

con unos parásitos que acaban por destruír íntegra-

ment^ los colmenares.
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PARECE QUE EN RUSIA HAN OBTENIDO
UN TRIGO PERENNE

POR

FELIX SANCHO DE SOPRANIS Y PEÑASCO
INGENIERO AGRONQMO

i)a<l^ la, iurc^rti^lnulhrE? de to^l^i^ la^ noticias 11e;a-

<las de Pu^ia, ,Glo podeino^ afirn^ae ^ine se dice qne

e1 j^rofesor ^.^V`. '1'Sitsin lt^^ consegaido producir ur^

tri^;u perettne, tnediaute la hiutidación de la gralitíi^c;a,

^ratense perenne ^lq^'opJron cl^n^^t2imi, con tribo.

Si^i e^uUarbo, lla5ta li^tce poco no Sc l^abía ^^odido fi•jar

el carticter pereiiire etl ninguna, de l,t^ ntirnerosa^ lí-

neas de híbr^clus eu e^tudio en ]^t ]^^stación T+^aperi-

niental de ^gricultura de O^nsl^, en ,^iberia Occi-

dental.

1',^rece t^ue 'lílti^namente se han l^fcho en ^;r^t^n es-

ca^la sien^ibras ^ltt c^te t^ri^o, al ^^ue el ^^^rof'esor T^ii^^sin

1^^^ j^uesto e^l nornl^re de 1l7izor^uleln,^^a Sc^hi^z^tza,, el.

cual dara^ liast^ti t•in^•o años en cl t^^rrcuo. Se c^^^ti^n;i

^ue este tli^;o e.^ ^t^wi^tente a]a ^^^^lttía^ ^- a la t•o^-^t ^^

<lnE_^ ^re^enta c^ua^•tert^^ de durer<I. _11^;unos ^;ra^l^^^

son arru^^a^los, Ji<^r^^ otros ^on ^<^IneJ^u^bes a lo^ ^lel

tri^o corriente o anual, ^^ e^ coruC>lctan^^ente iinpo^i-

ble distin^;llil^lo5 ^1^^, ^^at^os. No ^^rc^^^nta^ aún tod^t ]rt

rE^^i^tenci;t^ <lf^sea^la ^ti la^^ helatla^^. I^;^ duro dc moler,

2>eio ^n harina^ t^ti ri^;l en ^luten ^^ ti^^ne el mi.^mo sa,-

lx^r ^ln^^ la del ^r<ln^t ^1^^ trigo.

^^o ^^ ti^n^^^i rlatos de renc3irnicntos, per°o en ^,^^

tii^^nlbrt^ hech^t eil h^lz,tlafan, en ilna ^^Lensib^t de ^^0^

]I^^rtrirc^,a^, a^í corno en ot^ros ca.mpos de menor im-
itrn•ta^ncia^, ae obtrlviE^l•or^ resultado^ clt^e han ^ido cti

lific^a^los de r^'t,re^nu^lanie^^te snti•sfac^o^rios.

]^;l 1^rofP^or I^Tie15 ^T^',. Hansen, de ]^L Estacióil ]^ ^-

^irriniental de A^rict^ltiu•a, del Co]e^io del Estado tle

I)ah^,ta^ del Notte, e5tablecida en Rroohin^ (Fstados

T?ui^lo^^), refierFt lo ^i^;iaiente sohre ]os ensa^^o^ rt^^os :
c^l+,n el otrn°^o dn 7^34, en un viaje^ a^ la ^iheri,ti

OriE^nt;ll, tn^e oc^si^^n c3e vi^itar los ca^mpos de n^-

jx^l•iencias de las rlnc^ entonces se rea^liza^ban ^obre

cl tri^o perenn^. ]?nó mi séptimo vi;^j^ a Rn^ia. ^ me

aeornhlñ^tba ^ui liijo ^'m•l ^1. H; n^^ri, comn a^-u^ltrni^.

^trc^nico, v tre^ c^.vrit^^^i^ili^f^a.^ dr la^^ 1?5taciones tn^^^.,

^1^^ I^;SC^erimentaci^ín .1^,^rícola.

»C`^tsualnleritr lt^í cn nrl j^c^riói3icu ru^^^ utl at l^^ít•nl^^^

^^^hre el ctzlt^i^o ^l^^l tri^o hE^rrnnr, ^^nr^, ^e^uhra^lu nn:^

wla, rez, d;tl^a ^^aria^; c^^^eclla^^ cou^,^^^•^Iti^a^. I^^l ^^rriú-

diao infortuab^^ qa^^ ]a^ eaj,rl irncia^ ^c 11c^•abxii ,^ cal^^

r^u Oinsk. Inchiín^n. e;t q <^iu^lall ru ^nnesbrn i(^^in^^r^^-

I•io y visit^G si^l I;,t,lci^ín I^;^lx^lilni^u(al. lie ^iijt^rur^

allí que el Ciol^i^^l^n^^ I•^I^o Ilal^ít^ ^l^^ili^•a^lo t^^rl ^^n^illr^-

ILCS de rtal^>lo ► ^rn^a 11i ntelol•<i ^1^^ l^lallta^^. .l ^ U 1'll I I 1^(' I I I I

t*^.stl^l^t^tr^ ^iĴ^
F,l profesor r^cso 1Viholaz Y". Tsitsin e.raminm^do sus línens /^í-

bridas en el ^timpo.

^^i.^it^t^ tn^-e oc^i,i^'^n ^1^^ E^saulin;u^ al;^lin^„ dt^ lo, I^il,l i-
^lo^ de ]a^^ ^le^^^^na^^ ^lc ^nill^n^^s r^ne se ^^^ín^ii;il^;^n .^^

^^^ae ^e encnni^r;^lxu^ en to^la^ ];^^: f^i.c^ ^1^^ sn des.^rr^^^-
llo, dedic^tndo ^^art^icnlat• intcr^'^;: ;^ ]a ^^ht^^^lción <l^^ lí-
I^cati perennc^.

»I'^,^to5 trnl^^lju^ ^r lle^^al^an a, oll^ho ha•jo la^ ^lirct•-

ción ^lel ^^ruf^^^^or'I',^i(^^in, in^^c^l^^i^^^ador clt^e en ac^n^+lla.

^^hoca ai'u^ n„ llal^ía^ ^•nml^li^i^^ 1^^^ ^^u^n•c^^ta^ ;uic^s v r^

rlnien la T'rr^n;a atril^n^^^ ^Il^^^ra la ^^l,i^^nci^'^n il^^ unll lí-

nca comerci^il de 1 ri^o i^er^^nn^.

n,T^oS íl i^^o^^ no c^^;taban aiín cn ]S):3^1 en c,^n^li^•i^^-

11e^ de «^r ^li^lril^uí<ins, }x'ro ^^1 l^rof^^^or `^'^il^^in 1^tlcu

la amnbili^l,l^l ^1^^ 2^,r^^l^^n•ci^^narnlr^ ,^l^;un^i^ e^^iiiill^i5 dr
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1a c^pecie :^I^7ro^^^rur1 elon^/trlrn^l, nitldre del tri^;^^ pc-

renne. Uc ^^^^t;i, ^^•uiill;ls ol^tu^c 1^L ^tl:lntas, t1e 1;15

^^n^^ eii^^ié, ^^^^r eu^•;u;,^u e;j^rc•i,i1 il^^l ^l^rc^fe^or '1',it^ili,

aus al D^p^u•tttlnt•uto ^le ^^ri<•ultura ^^ tlos a cada uua

de las t niversidades de ^Iiunesuta, Intliana ^^ 'I't^^a^.

listudianles d<^l Lr^s^i^u(u rlrrícoln de Ode^su ^^fectuan<Io hiLrirLo-

ciunr.^ r^n lns ctnapos de r.rp^^ri<•ncitis.

^^('uaudu la grtuiíne^l rusa p^^renue :^I yroj^^^rull rlull-

i^^atttilt c^; liihritlu cnn Ti^i^t^, l;t ^^riint^ru ^;^^nt^l^^lc•iúii f^^

estéril (1). tiin ciul^^u•^;u, r^^liil^li^luii^l^^ cc^n U^i^;u n^•

uhtieale un I^ucn ti^x^ ^le tri^u ^,rr^^iint^. La plalli^^l lfl^t-

(1) Por deficiencia del polen. Esta esterilidad del polen es

frecLiente en la piimera generación de los híbridos inteegené-

ricos de gramíneas Y tiene lugar en los híbridos de tt•igo x cen-

teno.

4GKICULTUHA

dre es ruu•y f^t^^i (^c v er^uid^, prescl^ltando lntis de qui-

nir;ntos ta^llo^ cn un sulo ^^ie. 1?^ un ^ujetu luu^^ into-

resa^nte t^ara l^^s lifej^.^radure^ ti^ ^;raulíue^l^ hrutcii^cs.

H'1 flgrup^ru^l eluiiyati^ni ^^ su^ híbridos con tr^go pa-

r^cen ser inltitlne5 a la ro^^a y^ soportan bien los te-

i•renos alc^^linus y salillos. 1!^l ^(^^roj^yl•oli ^laucr^.ll^ sc

hibrid;L t^tuil^ión t^un tri^;o, jx^ru tiu5 llíbrld^>^ ai^ snll

iiintunc> ,1 1^^ ru^^a.»
Lo^ in^e^Li^;adure. ^^u^^ ln^uicj;lil las ^ranlínca^ tle

la e^j^ecit^ •^(^^r•u^^,yruli ]le^-^tu ^lu: l^_^n^leucia^; : unu, ti^,l-

t,t^n de lucjur.u• la^ plaut^l^ ju^lt^^ii^^r; ^^^tr^^, i^itcn-

tan ol^it^^uc^^ liíbridus con tri^;c^ ^^u^^ t^r^^tluic^ui ;;r^tn^^^

de tribo, ^^ ú^t^_^^,, i^ualnientu, ^^^ ^li^^i^lcn «,u ^^rr t^ii

los q'ue ^^retenden ohtener nil tri^u ^^er^l^nc l,rli,u^l,

e los c^u^ tle^t^ail i^jar un {ri^;u ^lnual, peru ^iuiiuue ;^

lo; atadue.^ dc l;z ro^ a^ (alnr^ric^u^u,l.

5e^úu el 1>r^^Ce,ur Han^eu, at^or ahora el ^^rofesor
'1'^it^ill ttlf+^enta lucjitle, ^ll^^;lll^^t^l^to^, ^^ ^us ^^^lf^c^t•i^^-

n^s de pla^ntas ^t^arecen lltillci ^i^lu preluiad^l, cc^n un

éxito consi^lera^l^le».

h^n la orieutación de ok^t^^ner ^ramítleas de^ j^ru^l^^,

los investiga^lore^ ^lmericanus ^^an ^t la caheztti d^ lo^

trabajo^, liahielido con5e^;llid^^ c•un <^1 C're^^ted jlr^/lcat-

(tribo cre^tcllado), ^lue HanSen lle^^G de Rusi^t tti An1G-

rica en ].^^)^, cusecha5 de seluill^t ttlti itllportautcs co-

co la dc 1S)^^4, c{ue Ha^nsen estilna, ^blo para lu5 1a-

tadus Unidu^, en unos 11.475.U00 h^lobratuos, reco-

Icct^ada ^ol»c llua^ 9^.5110 ltcct,íl•e^a^. _^ est.L cttnti^^a^^.

dice, llar qt^e aaiadii^ la coseclta del Canad^i, que s^^

t^le^-ó i^;ualnlente a^^arios nlillunes ae liilogranlu^.
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UN NUEVO INSECiICIDA ORGANICO
E^ hexac^orocic^oexano (666j y su isómero más activo, e^ gamma ^gammexane^

POR

E. SANCHEZ BUEDO
INGENIERO AGRONOMO

NO'I' ^^ I'I3ELIlt1INAI^,

En nuestro reciente viaje a Inglaterra hemos te-

nido ocasión de conocer este nuevo y poderoso insec-
ticida y sus efectos. Presentamos en las siguiente^s
notas a los abricultores esparioles una inforrnación

a,breviada del rnismo, despojada, en todo lo posible,
de detalles puraniente científicos, insistiendo espe-

cialmente en sus aplica^ciones a^rícolas. Esta infor-
rnación se basa, principalmente, en la conferencia
pronunciada por el doctor Roland Slade, de Imperial
Ghemical, Industrie,s Ltd., ante la^ Society of Chemi-
cal Industry (Liverpool Section), en marzo del a ►̂ o
pasado, y en trabajos del doctor I^. Holrnes, de Haw-
thorndale (L U. L).

El empleo de productos que, en pequeñas dosis,

destruían a^ los insE^^ctos, y de los que alg^unos, como

el pelitre y el derris, no eran pelibrosos para los ma-
rníl'eros superiores, había dado lugar a que, ya en el

período de 1934-39, se investigara la acción de una

porción de sustancias producidas l^^or la moderna in-

dustria química ^intética^. Lean y otros, experimenta-

ron sobre borbojos, moscas, mosquitos, lanbostas y

algunos pulbones. ^e hallaron muchas sustancias da-

ñinas para los insectos, pero ninbuna tan eficaz como

las piretrinas o la rotenona. Además, muchas de las

que destruían los insectos eran también perjudicia-

les a las plantas y a los animales superiores.

Como el suministro de pelitre y de derris es limi-

tado, y la buerra lo limitó aún más, lleaando a ha-

cer casi imposible su obtención a partir de 19 t2, por

la ocupación japonesa en Extremo Oriente, hubo de

intensificarse la investibación para encontrar sustitu-

tivos adecuados con los que poder salvar las cosechas

de nabos, destr°uyendo las pul^uillas (Phyllotreta,

spp.).

^e ensayaron varios productos, entre ellos una

muestra de hexuclururo de benzeno (C1gC^H^) ; al que

debe desibnarse más propia,mente hexuclorociclo-
exano.

.1Ĵ 1 hexaclorocicloexano había sido preparado por

primera vez por el famoso Michael I'aradav, en 1525,

y estudiado posteriormente por otros varios investi-

badores. Al hacer los primeros trabajos de aplic^i^ción,

corno insecticida, del mismo, se hallaro^i rnucba,s auor-

rnalidades, cuya aclaración requirió laboriosos esfuer-

zos. l^Iuestras diferentes del que, en apariencia, erti
el mismo producto químico, daban resulta.dos distin-
tos, en cuanto a valor insecticida ; algunas resulta-

ron hasta cuatro veces m^s mortíferas que otra,s.

Se estudió la causa de esta acción tan variable,

llebando a pensar en la presencia de alguna impu-

reza, a la que pudiera a^tribuirse el alto valor iusec-

ticida del producto industrial. Finalmente se vió que

dependía de la distinta proporción en que en dicho

producto industrial entran los cuatro isómeros que lo

constituyen, y cuya existencia había sido establecida
en 1912 por Van der Linden.

Es decir, que el hexaclorocicloexano, obtenido in-

dustrialmente, pudiéra^mos decir que no es un produc-

to químicamente uniforrne, sino una mezcla de otros
cuatro, los cuales, si bien contienen cada uno el nris-

mo número de átomos de carbono, hidróbeno y clo-

ro (6), presentan una diferencia en cuanto a la mane-

ra como estos átomos se distribuyen, en posición,

para formar las distintas molCculas de hexacloroci-

cloexano. A estas distintas a^rupaciones de átomos

de un compuesto químico, ibuales en cantidad y dis-

tintas en posición, se las denomina isó^ncros.

Los ravos X(I3,oentgen) perrniten estudiar esa

diferencia entre la estructura atómica de los distin-
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tos isómeros de un mi5mo compuesto químico ; y es-

tas diferencias se traducen e^i distiutas pi•opiedades

para cada isóiuero : di5tinto pu^^to de fus^ón, distintíl

solubilidad en lus varios disolventes, etc.

Los cuatro isómeros del hetacloi•ocicloesano, a lo^

que ee lia desi^nado con las palabras griebas ^lue nom-

bran las cuatro primeras let> as de dicho alfabeto :

alta, beta, ^ainuia^ ^^ delta, preseíltan efectos tóaicos,

para los insectns, q lu)• ^•urialller. _^ esto se debe, por

tanto, el resultado tan dife^rc^^te ohtenido en los pri-

u>eros ensayos, el cual obedecía a la distinta propor-

ción en que cada iscímero entruba, en el product^

bruto.
Se ha visto, posterioimente, ^^ue el isdmero gamma

es el de accióíi intensu^rnente túsic^.t,; ^nucho rnenos

los alfa y delta y ca5i na,da el beta. Los cuadros que

se insertan a coíltinua,ci^n, dan idc;z clat•a de la dis-

tinta toxicidad de cada uuo de los i^ónleros y de al-

bunos otros insecticidas couocidos.

CLTADI;O I

'1'o.r.ici.dn.d relcitiva de l^os isó^ííeros de {>exa.clorociclo-
e:r,^zno, e^í. polvo, ^ne7clado a los cerenles, co^rttra e,l,
gurr^ojo ( Calandra grar^aria), j^or IL H. S. I3u-

rr^irígdoí>.

I50Ail?fip

Cantidad relanra. en
pean, parn una murtan-
dad de 50 por 100 en

cinco días

Alfa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 900
I3eta .. . ... ... ... ... .. ... Apenas tó^ico.
Gamma ( ,^arnrnexa^nel _.. ... ... ... 1
Delta ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.500
Yolvo inert.e efectivo del tipo alú-

rnina ... ... ... ... ... ... ... ... ... (i.600
D. D. rl' . ... ... ... ... ... ... ... 15

CU_\DR0 II

^nsa^o de laboratorio,``^ori'^►é^io^' enve^nenado, eontrc^
ln laí^qo^sta e^n^^rato^•in africann. (Locusta mi^ratoría

mibraturioides), ^^ur III, D. Price.

INS[:CTICIDA

Coucentra- Porc•ntaje
ción nor 100 de mortan-

partee de dad despuL•e
cebo de dos díae

mico separar este isómero de los restantes, para au

aplicación insecticida, el pi•oducto ^jue realiiiente se

utiliza es el he^aaclorocicloeaauo bruto, con la sil;uien-

te proporción, apro^iíuada, de los di^tiutos isbín^^ros :

Alfa . . . ... . .. . . . . . . ^ U por 1^0.
Beta ... _ i; -
Uaniiua ... ... ... ... 1^ a 12 --
Delta ... ... ... ... lI --

A este producto se le desi^na abreviadameute con

e1 noiYlbre de G^G. Así, pues, cuando se hnbla de un^1

concentración necesaria de 0,^ por lUU de ^u^íimexa-

íie, pur ejemplu, se entíende ha de utiliza^rse el G66

en proporcióu del 5 por 100, o sea 10 veces m^ts ; y

recíprocaniente, una cautidad deteriiiinad^c de G66 su-

pone la décima parte del principio activo Carn^mexu-

ííe. :EIemos creído necesario insistir eii esta aclara,cibn

perogrullesca debido a la coní'usión que puede produ-

cirse al leer la literatura científica y coniel•cial sobr?

este^ insecticida, en el que tari pronto se liabla del
(í66 como del c^a^rrm^exa^^íc.

El Ga^íi^rrí.exa^í^e ha probado ya, en mlíltiples ex-

periencias, llue es extrer'nadaiueute ióaico para rnu-

chos insectos. A continuación damos la lista de algu-

nos. La dosis rtiedia total es variable para cada uno

de ellos, atuique, beneralmente, inl'erioe a la necesa-

ria con otros insecbicidas.

INSECTOS

ORTOPTEROS :

Locusta ^^ííz^gratoria ^^íir/ratorioides (P. v I'.). Lan-

goeta africana emi^ratoria.
Gryllus do^^esticus, L. Grillo.
I3la^tell¢ qe^r>n^á^ríica, L. Cucaracha doméstica rubia.
Blattc^ o^rie^ztalis, L. Cucaraclia doniéstica asiá-

tica.

ANOPLEtiROS:

Pediculus hií.^^z.anzís, L. Piojo de la especie l^^u-

mana.

HE1^IíPTEROS :

Ciinea; lect^ularius. C-hiucl^e casero.

LEPIDÓPTLi^os :

Hexaclorocicloexano en brutl^
(rnezcl^:,^ de cnatro isómeros) ... U,O'3 GZ

P^i.eris, spp. Oi•u^;a de^ las coles.

Clíeirnatobia bru.•niata, L. Piral del manzano.

Idem ... ... ... ... ... ... ... ... ... U,05 9(i 'I'inea 1^isel^l^ieln, H^^rn. Polilla de los paños.
Arsenito sódico ... ... ... ... ... 4,00 66 D^in,flí^ccr^z.a h yal^íía-trr, L. Gusano del ruelón (no st^
D. D. ri' . ... ... ... ... ... ... ... ... 0,2 57

,

han rebistrado ataques en Espaiia).

A1 principio realmente activo del hexaclorociclo-

Laplaygnaa e^•idaíiia, Cram. Parecida a nuestra gar-

dama.

exano, el isómero bamma, se le lia dado abreviada- Pacyr,yzancla bipu^tictalis, F. No se sefiala^n ataques

u7ente el nonibre de gamm^ex,ar>e. Como no es econó- en España.
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Algunos de los inse^tos a los ^uales afectan estos n^evos inse^ti^idas

^^^,t^« ^onrú,^
Piojo l^umnno

('l0 aumentos)

Nloscn cloméstica

Gor^ojo del nta^tzaiio

(]0 autuentos)

Escarabajo de, la patutn
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COLEÓPTEROS:

Phyllotreta, spp. Pulguillas de los nabos y otras
civcíferas.

Phaedon cochleariae, F. No se señalan ataques en
España. ^

Meligethes aeneics, F.-Idem.
Anthonomus pomor2cn, L. Gorgojo o cla,vo del man-

zano.
Sitones lineatus, L. Gorgojo de las leguminosas (de

la planta, no del grano).
Calandra granaria, L. Gorgojo de los cereales.
Dermestes vulpinus, F. Polilla de las pieles.

HIMENÓPTER03:

Vespidae, spp. Avispas.
Lasiu.s, spp. Hormigas.

DÍPTEROS :

Aedes aegypti, L. (Adultos y larvas) ; Anopheles

gambiae, Giles ; Anopheles maculipennis, Meigan ;

T/zeobaldia, spp. Mosquitos causantes de varias en-
fermedades infecciosas (fiebre amarilla, paludismo,

etcétera).
Musca doméstica, L. Mosca casera.

AI'ANIPTER08 :

Ctenocephalus, spp. Pulgas diversas.

ARÁCNID03 :

Dermanyssus gallinae, De Geer. Piojillos de las

aves de corral.

CRUSTÁCEOS :

Oniscidae. Cochinillas de humedad.

El Gammexane ha demostrado ser el insecticida,

más tóxico contra la langosta africana. linas 150 ve-
ces más eficaz que el arsenito sódico, que es el ve-

neno usualmente empleado en los cebos contra esta
terrible plaga. -

Contra la pulguilla de los nabos ha resultado más

eficaz que los polvos de Derris, usados l^asta ahora.
En experiencias recientes hechas en Francia ha

dado excelentes resultados contra el escarabajo de
los patatales.

También es tóxico para algunos pulgones negros

(como el de las habas, Aphis ricmicis) y de las coles

(Brevicorine brasicae) ; pero toclavía no se han lo^

grado res^Iltados contra los pulgones verdes.

No parece, hasta ahora, que la araña roja de los

frutales sea muy susceptible a la acción del Gamme-
xane, aunílue sí lo son otros ácaros o aradores.

Finalmente, experiencias preliminares indican tlue

este insecticida puede ser de gran valor en la desinfec-

cidn de suelos ; y permiten abrigar la e^peranza de

que se ha hallado un medio de combatir la plaga de

los gusanos de alambre, causantes, a veces, del fra-

caso de las cosechas. No se tienen aún resultados de

su efecto sobre los nematodos.

Hasta ahora, las experiencias hechas prueban que

e] uso del 666 no ofrece peligro para el l^ombre y los

animales superiores, aunque es difícil deducir sus efec-

toĴ sobre la especie humana de las experiencias he-

chas sobre animales. A1 igual que con todos los pro-

ductos químicos nuevos, es necesario estudiar cuida-

dosamente sus efectos sobre la piel. En panes hechns

con harina de trigo tratado con Gammexane, para la

destrucción del gorgojo, no se ha notado ningún efec-

to perjudicial.

Las experiencias sobre la mejor aplicación económi-
ca del Gammexane como insecticida han sido reali-
zadas bajo la dirección de los doctores C. C. Tanner
y R. C. Woodward.

Aunque hasta ahora, comercialmente, el 6G6 sdlo

se aplica en polvo, sé hacen trabajos para ofrecerlo

en formas que permitan utilizarlo en pulverizacione^
líquidas.

La aplicación de los polvos insecticidas a base de

Gammexane se hace con los aparatos espolvoreadores

utilizados para otros insecticidas.

El hecho de que el Gammexane sea excepcional-

mente estable a temperaturas elevadas perrnite apli-

carlo por volatilización en forma de humos. Esto abre

un campo interesante para la desinsectación de lo-

cales cerrados.

Este insecticida no mata instantáneamente ; su

acción es más lenta que la de los que contienen ve-

nenos vegetales, como el pelitre, pues es muy persi3-

tente, ya que no disminuye por variaciones de la

temperatura o la humedad.

^ El lector.no debe deducir de estas notas que la apli-

cación de insecticidas a base de Gammexane es ya

problema totalmente resuelto. j Ni mucho menos ! Sli

aparición es tan reciente, que aun queda mucho por

experimentar sobre su acción en cada especie de in-

secto u otro animal dañino : forma mej ^r de aplica-

ción, época, dosis, etc.

En esto se está ahora pre ‚isamente.
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Una solución española: la grama
por

Juan Santa María Ledochowski
Iageniero AQróaowo

(Continuación)

Siendo, como decíamos al final del artículo ante-
rior, el hidrato de carbono la materia prima de esta
industria, el empleo predominante de uno u otro (po-
lisacárido, disacárido, monosacárido), producido por
cualquier planta, ha venido condicionado en loa di-
ferentes países por múltiples razones, aiendo las fun-
damentales, abundancia y bajo precio.

Las materias primas clásicas en todo el mundn
han sido el almidón dé patata, de cerealea, etc., y
las melazas de azucarería. En Europa, desde hace
bastante tiempo, las lejías al sulfito han eido tam-
bién empleadas en gran escala.

En Estados Unidos, por ejemplo, la producción de
alcohol en 1937 se dividió entre las aiguientes ma-
terias primas :

vlelazas ... ... ... ... 75,73 por 100.
Granos ... ... ... ... ... 8,36 -
Varios ... ... ... ... ... 0,73 -
Sintético ... ... ... ... 15,18 -

En Alemania, por el contrario, en el mismo año,

el alcohol de patatas fué el más importante : casi seis

veces má3•que el de melazas. El de lejías al sulfito
casi la misma cantidad que el de melazas y un poco

menos, el de granos.

Claro es que a estas materias hay que agregar otras
muchas : pataca, boniatos, sorgo, algarrobas, achi-
coria, castaña de Indias, kog-saggys, turba, cactus,
dátiles, frutas diversas, residuos de industrias alimen-
ticias (feculera, de sopas, patatas desecada...), etc.
Además, también se emplea glucosa técnica. Casi es-
pecialmente para la fermentación láctica hay que aña-
dir, como importante materia prima, el suero, aun-
que también se emplea en algunos sitios (Norueg^)
F•ara otras fermentaciones.

SACARIFICACIÓN DE LA MADERA.

A estas materias hay que añadir otra, la celulosa,

previa sacarificación, que desde la anterior guerra

mundial ha tenido un empleo creciente, la cual ha-

culminado en la pasada contienda, ya que en casi to-

dos los países del mundo, beligerantea o no, incluída

Nurteamérica, se ha intensificado extraordinariamen-

te su empleo. Vamos a detenernos en considerar bre-

vemeñte los procesos de sacarificación de la madera,

por considerarlos ignorados de la mayoría de los lec-

tores y por permitirnos después juzgar mejor sobre
su aplicación en España.

Para comprender en qué consiste el proceso de sa-

carificación de la madera, describiremos someramen-

te su composición. Prescindiendo de productos se-

cundarios, podemos decir que la madera se compone

principalmente de celulosa, hemicelu.losa y lignina.

La celulosa, por hidrólisis con ácidos, produce gluco-

sa ; el rendimiento teóricó es que 100 pa^rtes de ce-

luloaa dan 111 de glucosa. Las hemicelulosas com-

prenden pentosanas y hexosanas ; las primeras dan

lugar, por hidrólisis, a pentosas no fecmentescibles

por la levadura, pero sí por determinadas bacterias

(por ejemplo, las butílicas), y también utilizables por

ciertas levaduras y tórulas para su crecimiento. Las

hexosanas dan principalmente manosa, azúcar fácil-

mente fermentescible por la levádura. Es interosan-

te hacer constar, por la importancia que tiene para

la induatria, que la proporción de pentosanas y he-

xosanas varía de unas especies a otrae ; en las an-

giospermas (castaño, encina, etc.), las hemicelulosas

son casi exclusivamente pentosanas ; en las gimnos-
permas (pino, etc.), son, por el contrario, las hexo-

sanas (mananas) las predominantes. De la ligntina,

por último, dirémos únicamente, por ser lo que nos

interesa, que es resistente a la acción de los ácidos

en el proceso de la sacarificación, pudiendo conside-

rarse residuo inaprovechable para fermentación.

Veamos ahora qué pasa con la hidrólisis de la ce-
lulosa por los ácidos : ésta puede conseguirse, o por
ácidos concentrados en frio o por ácidos diluídos a
alta temperatura bajo presión. En la iiidrólisis con
ácidos diluídos, ai el ataque no es lo auficientemente
fuerte, mucha celulosa queda sin hidrolizar ; si es de-
masiado enérgico, la celulosa se hidroliza totalmen-
te, pero, en cambio, parte importante de la glucosa
formada es destruída, y, sobre todo, las pentosas y
hexosas que provienen de las hemicelulosas, las que
por ser más fácilmente hidrulizables qua la celulosa,
se forman desde el principio del ataque. Hagamos
constar, por último, que en la hidrólisis por ácidos
diluídos juegan cuatro factores : presión o tempera-
tura de ataque, acidez, duración del ataque y relación
líquido a madera. Con estas breves consideraciones
creo que se comprenderán los principales procesos in-
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dustriales que han tenido aplicación en gran eacala.
El primero que se llevó a la práctica fué por los

alemanes en la guerra del 14, y ea conocido como
proceso de querra de Stettin. El método empleado era
el de hídrólisis por ácidos dilufdos bajo pre.aidn, pero
el rendimiento obtenido fué tan bajo (seis litros de
alcohol por 100 kilogramos de madera), que econó-
micamente reaultaba ruinoso.

Para obviar estos inconvenientes, el proceso Ber-

gius-Rheirrau empleó, por el contrario, ácido concen-

trado en frío. Pero como para que el ácido actúe en

frío tiene que ser concentrado, la madera ha de des-

menuzarse muy finamente y secarse hasta un con-

tenido en agua de 0,5 por 100. El ácido que emplea

es clorhídrico, al 40 por 100. El ácido pasa en corrien-

te continua por una batería de difusores, en la que

está la madera, y la solución ácida sale con una con-
centración de azúcar de 32 por 100. Para diaminuar

el gasto enorme de ácido, el líquido obtenido se desti-

la al vacío a una temperatura de 36°, recuperándose

de este modo cerca del 80 por 100 del ácido emplea-

do, que tiene poateriormente que ser purificado an-

tea de póder emplearse de nuevo. También hay qne

hacer notar que la glucosa, en el hidrolizado obteni-
do, está en forma no fermentescible ; perp, para que

lo sea, basta con calentarla, después de diluir con

tres partes de agua a 120°. Del azúcar obtenido des-

pués de esta operacibn, el 80 por 100 son glucosa y

manosa y el resto xilosa principalmente. El rendi-

miento obtenido por eate proceso es de 32-35 litros de

alcohol por 100 kilógramos de madera.

El procedimiento de ataque por ácidos concentra-
dos exige, según hemos visto, desmenuzar muy fina-
mente la madera, secarla y el recuperar parte del áci-
do empleado, para dismiñuir su enorme consumo.

Nuevamente se vuelve al empleo de ácidos diluídos
a presión. El mal rendimiento del método de Stettin
eataba determinado por la destruccidn de los azúca-
rea por el ácido, en el curao de la hidrólisis. Para evi-
tarlo, el célebre proceso de Scholler-Tornesch emplea
el ataque intermitente de la madera por ácido diluído
a presión, retirando de vez en cuando las soluciones
azucaradas. En este proceso se emplean los llamados
percoladorea, que son autoclaves de 2,5 metros de diá-
metro por 14 metros de altura, capaces de reaistir pre-
siones de 8-9 atmdsferas, a temperaturas de 170-190°.
El ácido es sulfúrico al 0,4 por 100. Para ganar es-
pacio, los percoladorea se llenan ^con el material ce-
lulósico, se eierran y se da bruscamente entrada a va-
por a presión para comprimir el material. Se abre,
se carga de nuevo y se repite la operación hasta que
el percolador eaté completamente lleno con material
prensado. El líquido azucarado obtenido es fermenta-

ble directamente. El rendimiento es de 22-24 litroa
de alcohol por 100 kilogramos de mader;^.

Estos dos últimos métodos, el Bergius y el Scho-

ller, principalmente éste, son los que los alemanes

emplearon en gran escala desde antes de la última

guerra para la obtención de alcohol y, sobre todo,

para la fabricación de levaduras pienso. El rendimien-

to obtenido por el •método Scholler ea de 25-27 kilo-

gramos de levadura seca por 100 kilogramos de ma-

dera. No sólo Alemania, sino Suiza, Noruega y los

Estados II^nidos montaron importantes fábricas, basa-

das en estos métodos. A esto hay que añadir, como

hemos dicho anteriormente, que el desarrollo de la

iiidustria de sacarificación de madera, para la produc-

ción de alcohol, ha sido enorme durante la pasads

guerra, especialmente en los Estados Unidos. El mé-

todo fundamentalmente empleado ha sido el de Scho-
ller, más o menos modificado, pero sin aportar esen-

ciales innovaciones. For ejemplo, se ha empleado el

digestor rotatorio en vez del estático, obteniéndose el

mismo rendimiento, aunque el tiempo es más breve.

_ Una de las nuevas orientaciones, tanto de loa ale-
manea como de los americanos, ha sido el empleo de

residuos agrícolas : paja, cáscara de avena, cáscára de

semilla de algoddn, etc. En estos productos, casi to-

das las hemicelulosas son pentosanas. Como dijimoa

anteriormente, éstas se hidrolizan mucho más rápi-

damente que. la celulosa, por lo que se hacen dos hi-

drólisis sucesivas, una preliminar débil, con lo que se

obtiene un líquido azucarado rico , en pentosas, prin-

cipalmente xilosa, que se emplea para la obtención

de f►rfurol, importante producto muy pedido por la

industria química ; se hace después una segunda hi-

drólisis, a mayores presiones y concentración de áci-

do, obteniéndose entonces un líquido rico en glucosa,

que se emplea en fermentación.

No queremos extendernos más. Unicamente indi-
caremoa brevemente la orientacidn que se sigue en
Estados Unidos para mantener, una vez terminada la
guerra, esta fuerte industria de sacarificación. Dada
la abundancia de materias primas azucaradas y su
bajo precio, y, por otra parte, siendo país productor
de petróleo, que hace no sea de interés el empleo del
alcohol como carburante, para que pueda subeistir
esta industria es preciso buscar aplicación a todos sus
subproductos. El camino que sigue es : tratar previa-
mente la madera con vapor, para favorecer la con-
versión futura de las pentosanas en furfurol y recu-
perar al mismo tiempo el ácido acético ; egtraceión
posterior hasta del 80 por 100 de los taninos de la
madera. A1 mismo tiempo, un intenstsimo estudio
sobre posibles 'aplicaciones de la lignina. Hay que te-
ner en cuenta que de 100 kilogramos de madera seca
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se obtienen 25-30 kilogramos de lignina, y su único'
empleo en la actualidad, como combustible, es de
poco valor. Se empleó en Alemania como abono an-
tes de la guerra, por su capacidad de retención de hu-
medad y por sér un constítuyente del humus ; tam-
bién en la fabricacidn de materias plásticas, pero con
eacaso éxito. Todavía no se ha encontrado la verda-
dera solución a su empleo ; el día que se encuentre,
es indudable que en los grandes países industrialea y
productores de madera la sacarificación será un ver-
dadero éxito económico, pues hay que tener en cuen-
ta que, aun antea de esta solución, hoy día en Esta-
doe Unidos, con maderas duras, ricas en taninos y
pentosanas, aprovechando el etanol, tanino, furfurol
y el ácido acético, la industria de sacarificación es más

' rentable que la de destilación seca de la madera.
EL PROBLEMA EN E3PAÑA.

Hemos visto la importancia de la industria de la
fermentacidn, tanto para la economfa industrial como
para la agrícola de un país, y que aus materias primas
las toma del campo. Ahora bien :^ Cuálea son las dis-
ponibilidades de materias primas en España, espe-
cialmente en e] momento actual?

Si exceptuamos las melazas de azúcarerfa, absor-
bidas en la producción de alcohol etílico y levadura
prensada de panadería, en la actualidad, desde luego,
insuficientes para las necesidades de alcohol indus-
trial, materia prima industrializable en gran escala
no produce la agricultura española ; ni cerealea, pata-
tas, etc., puede considerarse que se producen en nues-
tro país normalmente para abastecer una industria^
fuerte. Claro que, caso de existir esta industria, po-
dia en momentos determinados haber ayudado a re-
solver ciertos problemas ; por ejemplo, el exceso de
trigo antes de nuestra guerra. La producción de le-
jías de sulfito es, desde luego, muy pequeña. EI sue-
ro puede ser utilizado en comercas determinadas, así
como productos secundarios de la industria de frutas.
Lo que en el futuro puede ser, una solución eá la im-
plantación de plantas industriales (pataca, etc.) en los
nuevos regadíos, creando, en sitioá estratégicos, fábri-
cas para au inmediato aprovechamiento. Por ejemplo,
del mayor interés considero el kog-saggys, del cual
se estudia su implantación en España como planta
productora de caucho, puea, independientemente de
au rendimiento en caucho, produce 330 kilogramos de
alcohol por hectárea. El empleo de la glucosa técnica
es prohibitivo por su precio, excepto para determina-
das industrias de tipo farmacéutico (gluconato cálci-
co). La sacarificación da la madera tropieza, a mi
juicio, y según experiencia propia, con la dificultad
de que el desarrollo induatrial de España no permit©
económicamente, tanto por lo que respecta a la insta-

lación y sostenimiento de los aparatos necesarios, co-
mo por el precio de los ácidos; que pueda competirse
con los grandes países industriales.

Lo que sí puede ser interesante es sacarificar la paja
y otros subproductos agrícolas ; pero se tropieza con
las condiciones de la postguerra, agravadas por la ae-
qufa y porlo► precios elevados de estos productos.

TjNA 80LIICIÓN ; LA ORAMA.

Estos problemas los hemos vivido en las experien-

cias realizadas desde hace más de un año en los labo-

ratorios de Bioquímica Española, S. A. Numerosos

productos han sido eatudiados : paja, serrin de made-

ra, glucosa técnica, etc., y por las anteriores refle-

xiones se llegaba a la conclusión de que todos eran
inaplicables en las actuales circunstanciaa. Hubo que

pensar en las plantas espontáneas. Una de las estu-

diadas fué la grama, planta que, por todos los lectores

de esta revista, es de sobra conocida como uno de los

peores enemigos del campo eapañol. Este estudio tuvo

que comenzarse sin datoa de ninguna clase, españo-

les ni extranjeroa, pues las referencias encontradas,

por ejemplo, en la Farmacopea, por el empleo del ex-

tracto de grama como diurético, no eran de ningún

valor. Pese a ello, pudimos llegar a la conclusión de

qUe el contenido en diversos azúcarea de la grama
la hacían altamente interesante, desde el punto de

vista de materia prima, en la industria de la fermen-

tación, y hemos podido llegar a establecer satisfac-

toriamente los métodos de obtención de mostos fer-

mentables y su empleo, con éxito total, en varias fer-

mentaciones : acetono-butílica, multiplicación de le-
vaduras para obtención de autolizados, etc., eto. (pa-

tentes españolas números 169.585 y 169.903, a favor

de Bioquímica Española, S. A. ; patentes inglesa y
americana, en vías de concesión).

I^ara finalizar esta exposicidn, pod^mos sintetizar

la importancia de esta aplicación en los siguientes
puntos : 1.° La industria española ha encontrado

aplicación a una materia que hasta el pr•esente no la

tenía en ninguna parte del mundo. 2.° La fácil con-
servación de esta planta (enorme ventaja sobre otras

espontáneas que pudieran tener igual aplicación) y Ia

enorme cantidad que hay en España, hacen de ella

un recurso en gran escala. 3:° A1 pagarse su adqui-
sición, estimula enormemente la labor de su recoái-

da, lo que favorece directamente el incremento de la
producción agrícola española. 4.° Ayuda eficacísima-

tente a resolver el problema del paro agrícola en los

meses de invierno, los más adecuados para su recogi-

da ; y 5.° En plazo brevísimo dispondrán la indus-

tria y la agricultura españolas de importantes produc-.

tos de los que carecen en la actualidad.
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Creemos interesante dar a cono-
eer a nuestros lectores algunos da-
tos que dan idea de los perjuicios
ocasionados por el fuerte descenso
de temperatura ocurrido a media-
dos de enero en la región ]evantí-
na, deacenso que, según los datos
del Servicio Meteorológico, llegó
a seis y ocho grados bajo cero el
día 17 del indicado mes. La neva-
da fué intensa y cubrió el arbo-
lado, hasta más de doa días, en
algunas zonas. La baja temperatu-
ra reinante hizo que la nieve se
helase, con lo que se acentuó el
efecto perjudicial.

Las regiones más afectadas fue-
ron la valenciana de Sagunto y
toda la provincia de Castellón.
En ellas los naranjales perdieron
casi completamente la hoja y el
arbolado quedó resentido de tal
forma, que su estado influirá pro-
bablemente en las cosechas de los
dos años próximos. I7a idea de la
magnitud de los daños que en la
zona comprendida desde el Norte
de Alcira hasta Castellón, es de-
cir, unos 125 kilómetros a lo lar-
go de la costa, sólo en Almenara

se ve algún que otro árbol con
hoja verde.

De la información reçogida en
Valencia se deduce que de las
43.887 Aas. destinadas a la naran-
ja en dicha provincia, estaba ya
recolectado el fruto de 14.099 hec-
táreas, ea decir, el 32,15 por 100
de la auperficie total, quedando
por recolectar las 29.788 Aas. que
suponen el 67,85 por 100 restan-
te. Supuesto un rendimiento ho-
mogéneo por hectárea, resulta
que quedaban pendientea de cose-
char 4.410.000 quintales métricos
de fruto, y como de ellos fué da-
ñado por las heladas el 53,22 por
100, se obtiene una cifra de na-
ranja afectada de 2.347.000 quin-
tales métricos, que, a un precio
medio de 40 pesetas los 100 kilo-
gramos, supone una pérdida de
cerca de 94 millones de pesetas.

Esto en 1o referente a la pro-
vincia de Valencia. En la de Cas-
tellón los daños son aún mayores,
pues ha sido Perjudicada la tota-
lidad de las plantaciones, con pér-
dida total de la hoja. Además, los
efectos se dejaron sentir tadibién

en ramas y troncos, y atmque es-
tos daiios se aprecian ya como de
considerable gravedad, no pueden
todavía cifrarse, pues cada día que
pasa va acusándose dicha pérdida
con mayor intensidad. La super-
ficie dedicada a naranjos y otros
agrios en la provincia fué de hec-
táréas 21.465. Quedaba ppndiente
de recoger cuando ocurrieron las
lieladas el 93 por 100 de la total
cosecha, lo que suporie 2.395.800
quintales métricos de fruto que,
al mismo precio antes indicado,
supone una pérdida de cerca de
96 millones de pesetas. Después
de lae heladas las naranjas entra-
ron en putrefacción en breve pla-
zo, característica nunca conocida,
al menos en esa provincia, y que
ha impedido todo aprovecha-
miento.

Por último, , en la provincia de
Murcia, de la total producción
de agrios, cifrada en 693.293 quin-
tales métricos, estaban recolecta-
dos 149.447, es decir, el ^1,5 por
100, y del resto se ha perdido el
30,5 por 100, lo que supone. quin-
tales 166.370, que, al precio ya
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citado, da un valor de al►o más
de ocho millones de pesetas. De
estas cifras corresponde una gran
parte a limones y limonPros.

En total, si se tienen en cuenta
también los ligeros daños ocasio-
nados en otras provincias, puede
cifrarse en doscientos millones de
pesetas los perjuicios actuales
producidos en la región levantina
por las heladas indicadas y sólo
en las plantacionea de agrios,
pues las de algarrobos también
aufrieron intensamente. Pero si se
tiene en cuenta que se están arran-
cando gran cantidad de árboles
totalmente helados y que aun las
plantaciones que subsisten acusa-
rán considerable merma en las
próximas cosechas, dichoa daños
se amplían considerableme n t e.
Ello justifica la preferente aten-
ción que ha dedicado el Gobier-
no a este problema, reflAjo de la
cual ha sido la inspección que aca-
ba de efectuar personalmente el
excelentísimo señor Ministro de
Agricultura, don Carlos Rein Sea
gura, para ponderar debidamente
las pérdidas y estudiar las medi-
das a adoptar en auxilio de los
agricultores damnificados.

Este estudio ha motivado la pu-
blicación del Decreto-ley de 1.° de
febrero de 1946 («B. O». del 20)
y la Orden del Ministerio dP Agri-
cultura de 2 de marzo de 1946
(«B. O.n del 3).

Según dichas disposiciones, se
concede una moratoria &scal para
el pago de las e^bntribuciones e
impuestos que gravitan subre los
huertos y fincas dedicadas al cul-
tivo del naranjo que hayan sufri-
do, por efecto de las heladas, da-
ños en el arbolado. Las zonas geo-
gráficas a quienes afecta Psta dis-
posición son las siguientes :

a) La totalidad de la provin-
cia de Castellón.

b) Los Partidos de Sagunto,
Liria, Y'alerccia, Torrerite, C1Liva
y Carlet, así como los términos
municipales de Algemesí, Gua-
clasnar, Almusafes y Albalat ^le la
Ribera, todos ellos de la provin-
cia de Valencia.

c) Polígonos Catastrales nú-
meros l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22,
23, 26, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45,
47, 49, 53, 56, 57, 72, del término
municipal de Abarán.

Polígonos Catastrales números
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ln, ] 1, lZ,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 44, del término municipal de
Blanca.

Polígonos Catastrales números
2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, del
término municipal de Ricote.

Polígonos Catastrales números
l, 2, 3, 16, del' término munici-
pal de Pliego.

Polígonos Catastralea números
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ] 1, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 94, 107, 117, 119, 120,
121, 122, 123, 131, 137, 138, 139,
140, 165, 180, 181, 426, 429, 435,
464; 469, del término municipal
de Muiba.

Polígonos Catastrales números
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 91, 92, 93, 94, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 1.30, 131,
132, 133, 134, 735, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 194, 145,
]46, 147, 148, 149, 150, 15I, 152,
de las Pedanías El Real y Alque-
ría.

Polí^onos Catastrales ntímeros

7"r3, 774, 803, 8f14, 805, 806, 809,
810. 829, de Pedanías de Guadalu-
pe-Eapinardo.

PoHaonos Catastrales niímeros
2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, l6, 20,

21, 22, 23, 24, 25,.27, 28, de Pe-
danías de Churra-Cabezo Torres.

Todos ellos pertenecientea a la
provincia de Murcia.

^erán objeto de la presente mo-
ratoria los impuestos y cuntribu-
ciones correspondientes al currien-
te año, y. su importe se diatribui-
rá en cinco partes igualea, que ee
eobrarán sin recargo alguno, jun-
tamente con las contribucionea e
impuestos de los ejercicios econó-
micos correspondientes a loa años
1947 al 1951, ambos inclusive. Se
prorrogan por un año los crédi-
tos hipotecarios cuyo vencimien-
to se produzca en el corriente añu
y que graven huertos o fincas de-
dicadas al cultitvo del naranjo,
que estén comprendidos en las
áreas geográficas anteriores.

También se establece una mo-
ratoria comercial de extensión
proporcionada a los daños y que
no podrá ser de duración ^uperior
a un año para los cultivadores di-
rectos de dichos naranjalea. Los
particularea y entidadea qne de-
seen acogerse a estos beneficios lo
solicitarán del Gobierno Civil de
la provincia reapectiva, en el pla-
zo de un mes, contado a partir del
3 de marzo de 1946.

Una .Iunta, presidida por el Go-
bernador Civil .de la provincia, e
integrada por el Delegado de Ha-
cienda, Ingeniero Jefe de la Sec-
ción Agronómica, tres represen-
tantes de las Hermandadea Loca-
les do las 7.onas afectadas y un
representante del Sindicato de
Frutos y Productos Hortícolas es-
tudiarán las peticiones presenta-
das y las elevarán, para su resolu-
ción, al Ministerio de Hacienda,
con su propuesta correspondiente,
teniendo en cuenta el daño expe-
rimentado y la valía de los restan-

tes cultivos no afectados por los
perjuicios que sufrió el naranjal.

134



AGRICULTURA

LO/RpYIÓ LJ I`t'^I ^̂CAC^fl ^JL/YiQU[tOO:

3̂ S1'Ó̂ 2fLU^iPLG1S

Precio del capullo de seda

En el Boletín Oficial del Estado
del día 23 de febrero de 1946 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, feclta 19 deJ mis-
mo mes, por la eual se fija en 15

pesetas el precio correspondiente a
un kilogramo de capullo de seda
en ^fresco, entregado por los pro-
ductores durante la campaña del
presente año,

Entrega de trigo por los productores

En el Boletín Oficial del Estacio
del día 27 de febrero de 1946 se
publica la Circular núm. 554, de
la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes, de igual
fecha.

La actual campaña triguera pue-
de considerarse prácticamente ter-
minada, y aunque la mayoría de
los productores, conscientes de la
situación alimenticia creada por la
extraordinaria escasez de las cose-
chas, ha hecho, en forma en gene-
ral satisfactoria, entrega de sus cu•
pos forzosos y excedentes, éstos no
bastan para cubrir las necesidades
de consumo,

Situaciones análogas se han pro-
ducido en el resto de los países
productores de cereales, lo que,
unido a las dificultades que en el
mundo limitan el comercio exte-
rior, no hace posible cubrir cou
importaciones el dé6cit total que
existe en el consumo.

Precisamente en previsión de es-
tas circunstancias se impttso en
momento oportuno al pucblo es-
pañol el sacrificio de una reduc-
ción en el racionamiento de pan.
Hoy la Comisaría Gen^ral de
Abastecimientos y Transportes re-
curre a los agricultores dP cerea-
les para que, a su vez, sacrificando
sus reservas de consumo, vengan
en auxilio de la alimentación de
la población no productora, segu-
ra de que la solidaridad de todoa
los españoles quedará patPnte y se
logrará aminorar la crisis alimen-

ticia que pueda presentarse hasta
la soldadura con la próxima co-
secha.

La Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportse, antes
de imponer medidas coercitivas
para conseguir la solución de la
crisis señalada, recurre, como ae
ha dicho, a los productores, para
que éstos aporten al abastecimien-
to nacional las cantidades de tri-
go, maíz y centeno que conserven
en su poder como sobrantes de
siembra, así como aquellos de los
que puedan desprenderse al hacer
un cálculo preciso de las necesida-
des de consumo hasta la próxima
cosecha, que es de desear la Pro-
videncia la depare más abnndante.

Los productos que se ohtengan
por este procedimiento, aplicados

precisamente, en su caso, al racio-
namiento correspondiente a las
cartillas de tercera, se abonarán
por el Servicio Nacional del Trigo
a los precios de excepción que se
indican, buscando con ello que el
a^ricultor se eompense en parte
del sacrificio que realiza.

Por cttanto antecede, la Comi-
saría General de Abaste^imientos
y Transportes, en uso de las facul-
taties v atribuciones que le están
conferidas, ha disnuesto que la

camPaña de recosida de trigo del
año 1945-46 se dPClara terminada
en 28 de fehrPro del corriPnte atio.
El Serv.icio Nacional del Tri;o re-
cibirá en sus almacenes, dnrante
todo el mes de marzo de 1946, las
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partidas de trigo, maíz y centeno
que le entreguen los productores.

Los precios a que e1,Servicio Na-
cional del Trigo pagará los pro-
ductos que reciba, de ^la proceden-
cia a que se hace mención en el
apartado anterior, serán :

Trigo, 350 ptas. el quintal mé-
trico.

Maíz, 343 ptas. el quintal mé-
trico.

Centeno, 343 ptas. el quintal
métrico.

Dichos precios podrán incre-
mentarse hasta un diez por ciento
en aquellas provincias y partidas
que el Servicio Nacional del Tri-
go eonsidere conveniente, dadas
las circunstancias de entrega de las
mismas,

Los productos que se obtengan
se dedicarán a la panificación, en-
tregándolos al consumo a los pre-
cios ordinarios, realizándoae las
operaciónes de compensación a
que haya dado lugar en los fondos
existentes en la Caja de Compen-
sación de Precios de Pan. Termi-
nado el mes de marzo se reanuda-
rán las comprobaciones y fiscaliza-
ciones oportunas, en relación con
incumplimientos de cupos e irre-
gularidades de declaraciones, a fin
de tramitar las sanciones corres-
pondientes, computándose las en-
tregas y rectificaciones como he-
chas a su debido tiempo, las que
se realicen al amparo de cuanto en
diclia Circular se dispone.

Utilización de las melazas en la fabricación del alcohol

En el Boletín Oficial del Estado
del día 3 de marzo de 1946 se ha
publicado una Orden de la Presi-
deneia del Gobierno, fecha 27 del
pasado mes de febrero, en virtud
de la cual quedan afectas a la fa-
bi-icación de alcohol rectificado de
96°-97° xodas las melazas existen-
tes en las fábricas de azúcar de re-
molacha y de caña y en las desti-
lerías de alcohol industrial, así co-
mo las que en lo sucesivo se pro-
duzcan, prohibiéndose la utiliza-
►ión de estas melazas én otras apli-
caciones, excepto en aquellas que,
debidamente justificadas, autorice
expresamente el Ministerio de In-
dustria y Comercio, previa solici-
tud razoitada de los industriales
interesados.

Los fabricantes de alcohol in-
dustrial transformarán la totalidad
de las melazas recibidas en al-
cohol, obteniendo el mayor ren-
dimiento de estos productos, habi-
da cuenta de la polarización Cler-
get de las melazas tratadas. Se
considerará inadmisible un rendi-
miento inferior a 60 litros de al-
cohol absoluto (100 por 100) por
100 kilogramos de azúcar conteni-
do en la melaza, determinada por
polarización Clerget.

El ritmo mensual de fabricación
de alcohol podrá ser fijado por el
Ministerio de Industria y Comer-
cio, de acuerdo con las capacida-
des normales de producción de las

diferentes destilerías, debiendo
quedar terminada la eampaña al-
coholera antes del día 1 de sep-
tiembre del año en curso, inclu-
yendo la destilación de las melazas
procedentes de la fabricación de
azúcares obtenidos antes del día
15 de agosto de 1946, cualquiera
que sea la campaña a que perte-
nezcan.

Las destilerías acoplarán su
marcha de trabajo a la obtención
del 90 por 100 de alcohol rectifi-
cado neutro de 96°-97°, como lími-
te inferior del volumen total de
alcoholes obtenídos, quedando,
por tanto, un margen de 10 por
100, como máximo, para cabezas,
medianos, colas y amílicos.

' Los precios del alcohol desnatu-
i•alizado serán los siguientPS :

Alcohol desnaturalizado c o -
rriente, de 88°-90°, 5 pesetas litro.

Alcohol desnaturalizado de 95°,
hesetas 5,25 litro.

Estos precios se entenderán co-
mo máximos para venta en fábri-
ca, incluído en los mismos el im-
puesto de 20 pesetas por hectoli-
tro.

Intervención d^ ^a alfa^fa

En el número 165 de Actticur.-
Tuxn, correspondiente al ^pasado
mes de enero, se publicó una in-
formación referente a la nrden de

la Presidencia del Gobierno, fe-
cha 10 de dicho mes, por la que
se intervenía la alfalfa. Para dar
cumplimiento a esta Orden, en el
Boletín Oficial del Estado del día
1.° de marzo de 1946 se publica la
Circular número 555, de la Comi-
saría General de Abastecimientos
y Transportes, fecha 6 del indica-
do y presente mes. Según dicha
disposición, a partir del día 1.° de
mayo próximo quedará interveni-
da y a disposición directa de la
Comisaría General toda la alfalfa
verde y henificada, a Ĵí como su
paja, precisándose para su circu-
lación la guía de modelo único pa-
ra los artículos intervenidos.

La intervención en cada provin•
cia la realizará la Delegación pro-
vincial de Abastecimientos respec-
tiva por medio de las Centrales
reguladoras, de las que podrán
formar parte aquellas Cooperati-
vas o Hermandades que cuenten
con medios y organización sufi-
ciente para cumplimentar cuanto
diapone el Reglamento de Comisa-
ría de Recursos de 1 de junio de
1943 y las normas para la reeogida
y fijación de cupos dadas por la
Dirección Técnica de esta Comi-
saría con fecha 8 de mayo de 1944.

Las reservas anuales de alfalfa a
que tienen •derecho los producto-
res para alimentación de su gana-
do serán las siguientes : 3.650 ki-
los por cabeza de ganado vacuno
y caballar, 547 kilos para el cabrío
y 458 kilos para el lanar. Para la
justificación de esta reserva será
preciso que el interésado, en su
declaración jurada, haga expresa
mención del número de cabezas
que posee y cantidad total de al-
falfa a que tiene derecho en con-
cepto de reserva,

Los precios que se establecen so-
bre vagón origen son los siguien-
fes : •

K^i^^
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Alfalfa en verde... ... ... 0,15
Alfalfa henificada... ... ... 0,55
Paja de alfalfa ... ... ... 0,40

Los precios de venta en consumo
serán propuestos por las Juntas
provinciales de Precios, eon arre-
glo a lo previsto en la Circular nú-
mero 511 de la Comisaría General.



Conferencias en la Asociación Nacional
de Ingenieros Agrónomos

La industria de las levadura-alimenfo
El día 7 del actual pronunció,

en la Asociación Nacional dP l.nge-
nieros Agrónomos, una interesan-
te y documentada conferencia so-
be levaduras-alimentos, el Inge-
niero Agrcínomo don Juaii Santa
Maria Ledochowski.

Empezó su conferencia l^aciendo
una clasificación de las sctivida-
des industriales de los mic;ro-orga-
nismós, detallando las diversas
aplicaciones de las levaduras. Con-
sideró después el desarroqo de la
industria alcoholera en la pasada
guerra en U. S. A., en que la pro-
ducción pasó de 350.000 toneladas
métricas anuales a 2.000.000, de-
bido principalmente al empleo del
alcohol en la obtención de buta-
dieno, base de la producción de
caucho sintético y a la utilización
de la mezcla alcohol-éter en la
producción de pólvoras sin humo.

Después de mencionar la impor-
tancia de la levadura prensada de
panadería, pasó al tema principal
de la cunferencia : la industria de
la levadura-alimento. Dividió au
exposición en tres partes : V alor
nutritivo de la levadura, obtención
de preparadoa de levadura y ob-
tención de la levadura.

Sobre el valor nutritivo de la le-
vadura dió, en primer lugar, el
análisis químico de una levadura
de panadería éspañola, haciendo
consideraciones sobre la importan-
cia de la levadura como fuente de
proteínas y de sustancias minera-
les principalmente.

Sobre la riqueza vitamínica es-
tudió los datos dados por ]os di-
versos autores, haciendo ver las
diferencias notablea que existen
entre los mismos. Para eqplicar
estas discrepancias analizó los
métodos de valoración de la vita
mina B1 usados en la lPVadura
(métodoa del crecimiento de la ra-
ta, del hongo Phycomyces Blakes-
leeanus y químico del tiocromo) y
au concordancia, haciendo ver al
mismo tiempo la relación existen-
te entre vitaminas y enzimas y en-
tre vitaminas y factores dP creci-
miento. Estudió a continn^ción los

factores que influyen en la riqueza
vitamínica de la levadura, exclu-
sivamente de la vitamina B1, con
detalle, que son dos fundamenta-
]es : tipo de metabolismo (oxi-
bióntico o anoxibióntico) y rique-
za de vitamina del med^o de cul-
tivo, citando numerosas experien-
cias que lo confirman, deduciéndo
la posibilidad de aumento dP la ri-
queza vitamínica de la levadura.
Consideró después el valor bioló-
gico de las proteínas de la levadu-
ra y la importancia de la misma
como fuente de vitaminas, dada la
deficiencia que se observa en gene-
ral en vitaminas del grupo B, en
las dietas alimenticias usuales.

Sobre obtención de preparadoa
de levadura, después de mencio-
nar los métodos de obtención de
vitaminas puras, describió con de-
talle los tres métodos corriPntea de
obtención de preparados alimenti-
cios y farmacéuticos : autolisis,
plasmolisis e hidrolisis, las venta-
jas e inconvenientes de cada uno,
destacando la superioridad de los
autolizados sobre los otros prepa-
rados, así como las conrliciones
que deben reimir los prPparados
alimenticios de levadura. Aizo ver
asimismo el empleo de la levadu-
ra seca mezclada a otros alimen-
tos, citando los trabajos ingleses a
que se ha referido recientemente
el Jefe del Gobierno in►lés, que
están montando en Jamaica una
importante fábrica para la pro-
ducĴión de levadura-a]imPnto, uti-
lizando las melazas como materia
prima y se^ún los métoclos de tra-
bajo del Dr. Thaysen. Despuéa de

ver las orientaciones americanas

actuales sobre estas aplicaciones,
mencionó la produccion de estos
preparados en r.spana por una 50-
ciedad de la que iorma parte el
conierenciante, siendo la materia
prima hidrocarbonada la grama.

5obre obtención de la levadura
estudió las características ‚enera-
les que debe tener una levadura
destinada a la alimentacicin. Uen-
tro de las condiciones especiales
determinadas en cada caso par-
ticular, describió el método se-
guido por el 1)r. '1 haysen para la
obtención de una variedad de I'o-
rulopsis utilis, cuyas células son
de mayor tamaño y, por tanto,

más fácílmente separables por
centrifugación, y que se designa
como 1 orulopsis utilis Lar. ma-
jor, así como la obtención de una

^ segunda variedad, cuya tempera-
tura óptima de fermentación es
más alta, imprescindible para la
multiplicación en J amaica, por la
temperatura del agua fría. Estudió
a continuación loa rendimiéntos
obtenidos con medios aintéticos y
los factores que influyen en loe
mismos y los obtenidos con hidro-
lizados de madera, melazas y le-
jías al sulfito.

Después de justificar el nombre
de «síntesis biológica de proteí-
nasv dado a estoa proceaos de mul-
tiplicación de levaduras y de ver
la poaibilidad de suatituir por ace-
taldehido, alcohol o ácido acético
el hidrato de carbono, terminó el
conferencíante citando los traba-
jos de Winge y Lauaten sobre ob-
tención de variedades de lebadura
por hibridación, cunsiderando sus
posibilidades.

El numeroso público qu^ acudió
a oír al joven y prestigioFO Inge-
niero, le aplaudió largamPnte al
terminar su magnífica diaertación.

La empresa consfructora en la construcción agrícola

El día 14 del actual, y en el
mismo local de la Asociar;ión Na-
cional de Ingenieros Agrñnomos,
pronunció una conferencia sobre
dicho tema el Ingeniero Agróno-

mo don Santiago Escartín Ro-
manos.

Empezó el conferenciante pun-
tualizando lo que, a au ju^cio, de-
bía entenderee por construcción
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agrícola, y que abarca desde el
gallinero para las gallinas hasta
las obras necesarias para la colo-
nización de una gran zona, inclu-
yendo también cuantas industrias
tengan como materia prima pro-
ductos agropecuarios, así como los
grandes almacenes de productos
agrícolas.

A continuación hizo una expo-
sición de algunas caracterí,ticas de
las construcciones agrícolas, tanto
en lo que se refiere a su proyecto
como al modo de ejecutarlas.

Destacó c o m o características
fundamentales la dificultad de es-
tudiar un proyecto de estP tipo,
basándose en consideraciones teó-
ricas y la atención que hay que
prestar a los pequeños detalles,
poniendo como ejemplo los diver-
sos puntos que hay que tocar al
proyectar un aprisco, construcción
sencilla, pero cuya importancia
económica es tal que, según datos
aportados, sólo en las provincias
extremeñas se pierden cerca de
30 millones de pesetas anuales por
defecto de alojamiento del ganado

Ianar.

Pasó d'espués a comparar los
rnateriales de construcción urba-
nos con los rurales, extendiéndose
en las posibilidades de la turba
como material constructivo y del
barro arcilloso como elemento im-
permeabilizante, incluso en obr•as
de gran envergadura. Comparó las
construcciones ejecutadas con es-
tos materiales con las quc^ sé ob-
tienen empleando materiales como
el hormigón y ladril]os, llegando a
la conclusión de que hay que em-
plear en cada caso el más conve-
niente sin desterrar del campo es-
tos modernos materiales, ya que
cuando se consideren ecouómicos
es fácil educar al obrero rural.
Hizo después unas consideraciones
acerca de la importancia 3e la or-
ganización en las obras agrícolas,
en las que la mano de obra se
acerca al SO por 100 de lns pre-
supuestos totales, mientras en las
urbanas apenas si alcanza el 33.

En una segunda partr, analizó
los distintos constauctores que in-
tervienen en el campo, desde el al-
bañil lrasta el Estado, trabajando
por administración directa, y abo-
gó por la constitución de la gran

Empresa constructora en el cam-
po, por su garantía, economia, ra-
pidez de ejecución y labor que
puede hacer desdé el punto de
vista social. Citó como ejemplo de
actividad de una gran Empresa la
construcción de la red de silos de
Persia, con , un silo central eñ
Teherán, con una capa^idad de
65.000 Tm. y una fábrica de ha-
rinas e instalaciones auxiliares ad-
juntas y 12 más por el resto del
país de 16.000 Tm, en un plazo
de cuarenta y ocho meses.

Destacó la armonía que reina
entre los técnicos de distintas es-
pecialidades de una gran Empresa
y terminó exponiendo su opinión

de que el Ingeniero Agrónomo, es-
pecialmente en su juventud, debe
ir a la empresa privada y, a ser
posible, como empresario, dejan-
do los puestos del Estado para los
Ingenieros de experiencia, y pidíó
que para conseguir los fondos ne-
cesarios para estas empresas, si no
se obtienen del capital particular,

el Estado conceda a los técnicoe
créditos con garantía del título y
capacidad demostrada.

La documentada conferencia del
serior Escartín, exponente de su
profundo conocimiento de la cues-_
tión, fué seguida con mucho inte-
rés por el auditorio, que aplaudió
calurosarnente al conferenciante.

^^
•

La ganadería en el Valle
El 7 del actual disertó sobre este

tema el Ingeniero agrónomo don
Félix Moreno de la Cova. Comerr-
zo con una descripción de cómo
i'unciona hasta ahora la clásica ex-
plotación agropecuaria andaluza,
tomando c^mo ejemplo el cortíjo
de 500 I3as. con su dehesa, más o
menos próxima a él, de tgual ex-
tensión. En tal explotación suele
existir la piara de vacas, consti-
tuída por unas 120 de vientre, que,
con su correspondiente recrío ha-
ce subir aquel número a unas 220
d^ vacuno; el rebaíío de lanar,
con unas 350 ovejas de cría, con
su natural secuela de carneros, bo=
rras, etc. ; 60- [0 cerdas dc vientre,
con el respectivo recrío y hasta
engorde, si la dehesa es de enci-
nar; unas cabras de leclre y algu•
nas yeguas. Después pas^i revista
al régimen de vida y alimPntaeión
de las dos primeras especies. El
vacuno da un 50-60 por 100 de
crías, y el lanar, del 95 al 100 por
100 de corderas, y mientra•^ el pri-

mero rinde poco económicamente,
pero es, en cambio, un capítal de

renta fija, al lanar puede asegu-
rarse un beneficio del 10 por 100,
contando con un 10-15 por 100 de
bajas por enfermedad.

A continuaeión se octxpñ del cer•
do, del que se hacen, normalmen-
te, dos crías, una de verana y otra
de invierno. La primPra se hace
a base de su alimentación en ras-

del Guadalquivir
trojera de habas, trigo ^ cebada.
En invierno se alimentan con los
verdes de cebada temprana. Para
ltacer más estrecha la relación nu-
tritiva, se les da un piens^ a razón
de 1-2 kilogramos de habas por
cabeza. El lechón dest^tada en
septiembre se mantiene con maíz
o cebada hasta que va de granille-
ro a la montanera; luego pasa a
los majadales hasta mediados de
mayo, y después a los espigaderos,
con un intermedio de alimentación
a pienso. De éstos salen los cerdos
en condiciones de venderse para

la montanera o cebarse con maíz
para el matadero.

En cuanto al caballar, cada vez

son menos numerosas Tas yegua-
das en Andalucía, pero, en cam-
bio, son mejores. La llamada jaca
marismeria, que no tenía otra ven-
taja que su sobriedad, está siendo
sustituída por tipos muy superio-
res. Las yeguadas andaluzas, pres-
cindiendo del pura sangre ínglés,
son españolas, árabes o cruzadas.

Todo lo que tiene de vistosa y lla-
mativa la yegua española, tiene de
inutilidad, pues es poco veloz y
no es ágil de movimientos, lo que
hace qtte no las quiera el Fjército
ni los que practican deporte a ca-
bajo, Los pura sanrre árabes sou
tan escasos como los ejemplares

anteriores. Hay una yeguada del

Estado magnífica, y otras particu-
lares muy buenas. A sus excelentes

138



cualidades hay que oponer que ca-
recen de velocidad y de fondo. Por
último, lo mejor de la ganadería
equina andaluza es el ganado cru-
zado de espaaioles o hispano-ára-
bes con sementales pura sangre in
glesa, Hay ejemplares excelentes
de este cruzado andaluz, que es
digno de incluir en un Stud-Book
especial.

E1 vacuno, ganado base en un
país de vida media elevada, tiene
en el Guadalquivir su representa-
ción en tres tipos : carne y traba-
jo, leche y lidia. Del primero pue-
de decirse que no hay más que
una raza. La teudencia del autor
es sustituirla por el ganado de le•
che, lo que ae facilita por Pl hecho
de que las cuatro zonas regables
s o n eminentemente forrajcras.
Tras de hacer unas atinadas con-
sideraciones sobre la producción
de forrajes, eseudia el ganado le-
chero, que es holandés en su ma-
yoría, para pasar a contiaauación
a ocuparse del ganado de lidia,

Homenaj e a D.
Con motivo de la vuelta a Espa-

r"aa del distinguido Ingeniero Agró-
nomo don Miguel Gortari Errea,
que tan brillante labor ha realiza-
do desde 1938 en la República Ar-
gentina, al frente de la Oficina Co-
mercial de nuestra rEmbajada en
aquel país, la Asociación Nacional
de Ingenieros Agrónomos le ha
rendido un homenaje en el que se
ha puesto de manifiesto el cariño
que sus compañeros le tienen y la
satisfacción que ha producido su
magnífica gesticín en momentos de
tantas dificultades para nuestro co-
mercio internaeional.

Ocuparon la presidencia, con el
señor Gortari, el Director general
de Agricultura, don Manuel de
Goytia ; el Director del Instituto

del que pueden presumir los es-
pañoles, pues si los ingleses, par-
tiendo de tres sementales árabes,
han conseguido su pura sangre en
un par de siglos, nosotros, en el

mismo período de tiempo hemos
creado las ganaderías braves. Des-
cribe la vida y alimentación de és-
tas, y apunta lo interesante que se-
ría la creación de una ganadería
oficial, donde se podrían •^studiar
cuestiones tan dignas de atención
como la influencia de la alimen-
tación y del ambiente sobre la
bravura.

Tras de estudiar, con el mismo
acierto, el cerdo, el lanar, eI ca-
brío, sobre los que hizo anuy ati-
nadas observaciones, que no po-
demos recoger por falta de espa-
cio, el seaior Moreno de la Cova
terminó su documentada diserta-
ción, que fué seguida con mucho
interés por el numerosos audito-
rio, que aplaudió largamente al
conferenciante.

Miguel Gortari
Nacional Agronómico, don Juan
Marcilla ; el Presidente del Conse-
jo Agronómico, don Enrique Car-
ballo; el Delegado del Se,rvicio
Nacional del Trigo, don Francisco
de Silva, y el Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Ingenieros
Agrónomos, don Ramón Garrido.

Este ofreció el homenaje en elo-
cuentes frases, y el Sr. Gortarí
agradeció profundamente e s t a
prueba de afecto de sus compañe-
ros, a los que transmitió • un cari-
aioso saludo de sus colegas argen-
tinos. Ambos oradores fueron muy
aplaudidos y el Sr. Gortari reci-
bió las felicitaciones dé los asis-
tentes por el brillante éxito lo-
grado en el cometido de tan de-
licada misión.

I

E1 fomento de la
provincia

Habiendo iniciado el pasado
año el Servicio de Sericicultura,
por medio de su Delegación en la

sericicultura en la
de Madrid

cuenca del Tajo, el fomento de la
sericicultura en la provincia ds
Madrid, criando a título dc ensayo
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cinco ónzas con las moreras exis-
tentes en la Casa de Campo, y ha-
biendo dado éste excelenr,e resul-
tado en cuanto a rendimiento, tan-
to en calidad como en cautidad,
se preparó eon toda intensidad la
próxima campaña, que empieza
en el mes entrante, desarrollando
sus directrices en dos ^Fntidos :
uno, de aumentar las crianzas a
base de la morera ya existente
^dentro de dicha zona, y ^l otro,
en realizar nuevas plantaciones de
morera que, en un futuru próxi-
mo, aseguren un incremPnto con-
siderable en la producción de hoja
y correspondiente posibilidad de
producir seda.

Para el primero se localizaron
nuevos núcleos de moreras, unos

pertenecientes a organismos ofi-

ciales y otros a particularPS. ^on-
seguidas Ias correspondientes au-
torizaciones de unos y otros para

su utilización en esta indiastria, se
han pa•eparado para el presente

aaio una serie de crianzas a reali-
zar por particulares, que suman

un total^ de 80 onzas de símiente
de gusano de seda, de las que pue-
de obtenerse una cosecha media

de unos 3.500 a 4.000 kilogramos

de capullo, que el indicado Ser-

vicio adquirirá en su totalidad al
precio de 15 pesetas el kilo, más

el premio que se acuerde, y que
el aaio anterior fué de trea pese-
tas más por kilo.

Para el segundo objeti^•o, y co-
mo medio de preparar una amplia
base que asegua•e la posibilidad
del aumento de produccirín sede-
ra, se ha dado un ga•an incremento
al reparto de moreras, habiéndo-
se repartido y plantado 5.000
plantones para farmas altas, de
tres aaios de edad, e injertos y
lOZ.400 plantas de semillero, con
las que se han puesto 6,5 Has. de
terreno en regadío para ^a crea-
ción de praderas de morera, for-
m,a intensiva de producción de ho-
ja, que llega a ser hasta de kilo-
ga•amos 30.000 por Ha., nPCesaria
en las zonas de inieiación para
conseguir un fuerte iaicremento
moanentáneo en la producción de
laoja, en tanto las fora^tas altas que
se van plantando entran en pro•
ducción.
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Cursillo sobre p^oda e injerto de la vid en Haro.
, Durante los días 1 al 14 de mar-

zo se ha desarrollado en Haro un
interesante cursillo de poda e in-
jerto de la vid. Organizado por el
Sindicato Nacional de la Vid,
Cervezas y Bebidas, ha aido diri-
gido por el Ilmo. Sr, don Moiaés
Martínez Zaporta, Director de la
Estación Ampelográfica Gentral,
ayudado por el ingeniero becario
del mismo Centro, don Luis Hi-
dalgo.

Loa asistentes al cursillo, proce-
dentes de todas las regionea de Es-
paña, estaban aubvencionados por
el referido Sindicato y por la Cá-
mara Oficial Agrícola de Logro-
ñ o, acudiendo también varioa
oyentes con carácter voluntario,
aiguiendo todos las enseñanzas con
el máximo interés.

Las conferencias versaron, pre-
vio un estudio de la morf^logía y
fisiología de la vid, en la defini-
ción de las diversas claeea de poda
de la vid, principioa fundamenta-
lea de la miama, aobre lo que ae
insietió especialmente, y un análi-
ais de las formas de poda más

usuales en Eapaña, con ^^na acer-
tada crítica de las miamas. Tam-
bién se hizo una detenida reaeña
de lo que es un injerto, condicio-
nes de au prendimiento y modo de
realizar los injertoa uauales. Todo
ello fué iluatrado con numerosos
gráficos, así como con proyeccio-
nes y demostracionea prácticas.

Siendo el carácter del cursillo
eminentemente práctico, los cursi-
llistas realizaron a diario, al par
que las lecciones teóricas, prácti-
cas en los campos de experimen-
tación de la Estación Experimen-
tal Agrícola de Haro. Loa alum-
nos demoatraron, sobre cepas de
distinta edad, sus crecientes pro-
greaos en la práctica de la poda,
observándoae una aplicación y
atención dignas de elogio. Puede
decirae que gran parte de loa cur-
sillistaa demoatraron haber adqui-
r i d o plenamente conocimientoa
acerca de la mejor forma de podar
y realizar injertos, tanto de asien-
to como de taller.
Se complementaron las ense-

ñanzas con excursionea por viñe-

dos del término de Haro y de di-
versas localidadea de la Rioja.
También se viaitaron algunas bo-
degas, eiendo amablemente aten-
didos en Bodegas Bilbaínas, S. A.;
Bodegas López Heredia ; Bodegas
Rojanas de Cenicero; Bodegas «E1
Romeral», de Fuenmayor, y Bo-
degas Franco-Eapañolas, de Lo-
groño.
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Su^a^, de l^ C^,^d^
Andalucía

EN Cádiz sólo tuvieron lugar los
mercados habituales, que se

vieron poco concurridos en toda
clase de animales. Cotizaciones
sostenidas. Las transacciones fue-
ron escasas, excepto en vacuno,
que acusó mayor movimiento, so-
bre todo en vacas y novilfos. Cen-
so ganadero sostenido en caballar
y en descenso para las demás es-
pecies. En Córdoba, las fuertea es-
carchas hace que las dehesas no
presenten el aspecto de otros años.
Hubo bastantea bajas por sacrifi-
cio. Mediano estado sanitario, En
la provincia de Huelva siguen las
labores de barbechera y beneficio
de encinares y alcornocalea. No ae
celebraron ferias durante el mes.
Los pastos se presentan bien, con
bastantes posibilidadea de soateni-
miento de vacuno, lanar y cabrío.

La ganadería sevillana acusa al-
za por crías en lanar y cabrío, y
baja por sacrificio en porcíno. En
Almería persiste el mediano eata-
do de los pastos por no haber llo-
vido en la provincia. El estado de
carnes del ganado es deficiP.nte, en
general. En Granada se celebraron
los mercados acostumbrados con
escasa concurrencia, Loa precioa
quedaron sin variación para los
equinos y en alza en las especiea
de abasto. Buen estado Aanitario.
En J aén no ha llovido casi, por lo
que subsiste el mal estadó de los
pastos. Precios sostenidos, aeu-
diendo ganado de todas las espe-
cies y realizándose gran número
de transacciones. En Málaga, en
la parte de sierra, las heladas han
impedido el aprovechamiento de
los pástizalea. Disminuyó la pobla-
ción pecuaria en general.

Castillas

A VILA celebró los mercados ha•
bituales, en los que se ha ob-

servado menor concurrencia en to-
das las clases y una elevación de

los precios ; el número de transac-
ciones fué pequeño, muy particu-
larmente en vacuno y equinos. La
procedencia del ganado fué exclu-
sivamente de la próvincia. Censo
sin variación. Buen estado sanita-
rio y el desarrollo de la paridera
malo en vacuno, lanar y cabrío.
Salió ganado lanar y vacnno eu
régimen de trashumancia, con des-
tino a Extremadura. Se registró

exportación de ganado lechero,
aunque en pequeña cuantía. En
Burgos, acostumbrada concurren-
cia en las plazas. Precios con li-
geras oscilaciones. Disminuyó el
censo porcino debido a bajas por
sacrificio y exportación a varias
provincias. Regular situación de
pastos.

Segovia•celebró la feria de Can-
talejo con bastante concurrencla
de ganado burdégano y mular. A
pesar de la animación, el niímero
de transaccionea fué reducido, de-
bido a la tendencia al alza en los
precios. Mejoraron bastante loa
pastos con las últimas lluviae. No
se celebró ninguna .feria en Soria.
Los mercados que tuvieron lugar,
y a los que acudió ganado lanar y
poreino, ofrecieron normal concu-
rrencia. Precios sostenidoa. El
censo ganadero registra alza por
crías en lanar y cabrío, y baja, por
sacrificio, en porcino. También ha
mejorado la situación de los pas-
toa,

Valladolid celebró los mercados
de Mayorga, Tordesillas, Medina
y Villalón, con muy escasa concu-
rrencia e incluso totalmPnte nula
en cabrío. Precios, se msntuvie-
ron en todas las eapecies, con li-
geríaimas oscilaciones. Muy redu-
cido el número de ventas efectua-
das. Mediano estado eanitario. Loa
pastos presentan un aspecto nor-
mal.

En Madrid se celebraron ferias
de ganado lanar y porcino cebado,
con escaea concurrencia y precios
sostenidos. Aumentó el cenao ga-
aadero en lanar y bajó en porcino

por sacrificio. En Ciudad Real me-
joraron loa pastos con relación a)
mes anterior. Buen estado sanita-
rio. Aumento de las pqblaciones
vacuna, lanar y cabrío, En Cuen
ca son muy eacasas las disponibi-
lidades de piensos. Regular estado
de carnea del ganado. En Guada-
lajara no ae celebraron ferias; el
estado de pastos, regular, y el es-
tado sanitario, bueno. Las ferias
de la provincia de Toledo denota-
ron normal concurrencia de vacu-
no y eacasa de las restantes espe-
cies, acudiendo de porcino sólo
cerdos cebados y crías haeta tres
meaes. Precios en baja para el
vacuno e invariable para las res-
tantes especies.

Levante

ACUDIÓ ganado de todas claseP
a los mercados que tuvieron

lugar durante el mes en la pro-
vincia de Murcia, mostrando, en
general, eacasa concurrencia, tan-
to en las especies de abasto como
en las equinas. Precios sostenidos
en porcino y mular de destete y
en alza para las demás clasea. Se
efectuaron abundante número de
transacciones en las eapeciea de
abasto. Loa pastos han mejorado.
En Albacete hubo escasa concu-
rrencia en lanar y cabrío, de los
que sólo acudió ganado adulto ;
alguna mayor elevación ety porci-
no de tres meaea y prácti^amente
nula en vacuno. Disminuyó el cen ^
so de ganado lanar.

Mejoráron los pastos en Alican-
te, provincia en la que se celebra-
ron los mercados habitualea. Es•
casa concurrencia y precios sos-
tenidoe. Se registró buen níimero
de transacciones, eapecialmente en
vacuno y lanar. En Castellón sólo
tuvo lugar el tradicional mercado
semanal de lechares, en Segorbe,
con escasa concurrencia y precios
sostenidos. En las demáé especiea
se efectuaron diatintas transaccio-
nea, si bien entre particulares.
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Precios sostenidos para las espe-
cies de abasto, en baja para caba-
llar y mular y sin variación en as-
nal, r;scasa asistencia a ferias y
mercados en Valencia. Cotizacio-
nes en alza para el porcino. liubo
bastante movimiento en especies
de abasto.

lieses vacunas y lanares fueron
la mayor concurrencia en los mer-
cados barceloneees, con precios
mantenidos en su alto nivel, lo
que repercutió en el bajísímo nú-
mero aie transacciones; el ganado
proce'tlió, tanto de la provincia
como del Norte, en cuanto al va-
euno, y de Extremadura el porci-
no. Mejoraron bastantes los pas-
tos. En Gerona hubo asistencia de
todas las especies, si bien de lanar
sólo acudieron ovejas y iecliales.
Bastante animación en vacuno, la-
nar y cabrío. Buen estado sauita
rio. Los mercados de Borjas, Po-
bla de Segúr y Solsona, eu la pro-
vincia de Lérida, se eelebraron
con escasa concurrencia y precios
sostenidos. Sólo en caballar hubo
un regular número de transaccio-
nes. T ampoco estuvieron anima-
dos los mercados tarraconense.s.
con precios en alza en ca^i todas
las especies. l^TO hubo variación en
el ceuso ganadero, y el estado sa-
nitario fué bueno.

Aragón, Rioja y Navarra

^tv Huesca ha terminado la gra•
ve criais originada por la es-

casez de pastos, que mejoraron
mucho últimamente; hubo gran
cantidad de bajas, sobre todo en
lanar. No se celebraron ferias du-
rante el mes, y de mercados, sólo
el de ^a capital, que careció de im-
portancia por la escasa animación
que tuvo. En Teruel aumentó el
censo ganadero por alza en las
crías de lanar y cabrío y baja por
sacrificio en porcino. En Zarago-

za sólo tuvo lugar el mercado de
Tarazona, que mostró escasa con-
currencia en porcino cebado y re-
gular en cerdos de destete, coti-
zándose aquél en alza y éste en

baja, Mejoraron bastante los pas-

t09.
Santo I}omingo de la Calzada y

Logroño fueron Ias ferias celebra-
das en esta provincia, a las que
asistieron vacuno y equino. En la
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primera no fué muy grande el nú-
mero de transacciones. Precios

'elevados en una y otra. Fl censo

ganadero no acusa variación. He-

gular estado de pastos, F:n 1Va-
varra, las ferias celebradas ol're-

cieron, en generál, normal concu-
rrencia, excepto en cabrío, que fué
escasa. Precios en alza para las es-
pecies de abasto. Se efr,ctuaron

gran número de transaccioues.

Norte y Noroeste

A LAVA vió concurridos sus mer-
cados de ganado porcino y va-

cuno, con normal anicación en no-
vihos y terneras. Precios en alza
en vacuno y en cerdos cebados,
manteniéndose sostenidos en por-
cino de recría y destete. EJ gana-
do procedió, tanto de la provin-
cia como de Santander y Galicia.
En Vizcaya continúa la recolec-
ción de la cosecha de nabo forra-
jero, que es bastante buena. Se
ceiebraron las ferias anuales de
Giieñes y Abadiano, eon gran con-
currencia de ganado• y mucha
afluencia de compradores. Precios
sostenidos, si bien con ligera ten-
dencia al'alza. Censo en baja por
sacrifioio, Mejoraron mucho los
pastos. En Guipúzcoa no se han
celebrado ferias por haherse de-
clarado algunos foocs de fiebre af-
tosa. Censo ganadero estabilizado.
La cosecha de nabos forrajeros ter•
minó hace tiempo con mediano
rendimiento. En las praderas se
efectúa el abonado.

Santander ha mejorado mucho
sus disponibilidades de pastos, Se
celebraron los acostumbrados mer-
cados con normal concurrPncia en
las especies de abasto, que fueron
las únicas que acudieron. Precios
en alza para porcino y vacuno. Se
observó retraimiento en la deman-
da. Censo estacionado. Buen es-
tado sanitario. El nabo forrajero
está da^do mal resultado, pues le
afectaron las heladas de en^ro. )i:n
Oviedo se celebraron las ferias con
la acostumbrada animación, bas-
tantes transacciones y precios sos-
tenidos.

Continúa el buen eatado de los
pastos en Coruña. Plazas pqco ani,-
madas y precios sostenidos. Tuvie-
ron lugar bastantes ope.raciones,
sobre todo en caballar y cabrío.

Buen estado sanitario, salvo pare
el vacuno y porcino. En Lugo,
donde la reeogida de • nabos dió
rendimientos bajos, se celebraron
los mercados habituales, a los que
acudió vacuno, porcino cebado y
de recría y cabrío menor. Buen
estado sanitario. En Orense se ce-
lebraron todas las ferias con nor-
tnal concurrenciu de ganado. Pre-
cios sostenidos, si bien en vacuno
se obscrvó un ligero aumento.
Censo sin variación. Buena situa-
ción de pastos eu Pontevedra, don-
de Ios precios quedan sostenidos
en todas las especies, con la úni-
ca excepción del porcino de des-
teto.

Extremadura y León

r`^ UVIERON lugar, en Badajoz, las

1 ferias de 1Vlérida, "Lafra y Vi-
llanueva, a las que sólo asistió ga-
nado vacuno, porcino hasta de
tres meses y equino. Escasa con-
currencia y precios en alza. E1
mayor número de transacciones
fué en vacuno y porcino. La eitua-

ción del campo ha evolucionado
satisfactoriamente, m e j o r a n do

mucho el estado de los pastos,
aunque sin alcanzar el noruial to-
davia.

En Cáceres se celebraron los
mercados de la capital, Plasen-
cia, Trujillo y Valencia dr Alcán-
tara, que mostraron animación y
precios en alza. Hubo muchas
transacciones en lanar y cabrío.
El censo ganadero aumPntó por
las crías de estas especies y dismi-
nuyó por sacrificio en porcino.
Buen estado sanitario.

León celebró los mercados co-

rrientes en esta época de1 año,
estando normalmente concurridos.
Precios en alza, por lo que el nú-
mero de transacciones Eué más
bien escaso, En la zona montañosa
la intensidad de las he.ladas tiene

detenida la brotación de los pae-

tos.

Se c-mpran
números atrasados

de
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.̂Sirryzo3 y ►c^.rec li^,s
Andalucía Oriental

H A llovida en abundancia en to-
das estas provincias, con lo

cual los campos lozanean, presen-
tando magnífico aspecto. En Jaén
se siembran garbanzos blancos y
negros, luchando eon la falta de
semilla, que no permitirá llegar
al cupo asignado a la provincia.

En Málaga ya eatán nacidos mu-
chos garbanzales. Se esc^rdan las
aiembras de otoño en dicha pro-
vincia y en Granada y J aén. 1{;n
ésta las habas están medtauillas.
En Almería se han intPSlsilicado
las labores de barbechera.

Han terminado las labores de
invierno en el viĴedo de (^ranada
y proatguen en Malaga. En Los pa-
rralea de Almería terminó la po-
da en las zonas más irías y con-
tinúan loa riegos y las laborea de
arado, preaentando un aspecto
normal. •

1{;l olivar de. J aén eatá agotado
y con mal color, calculánduae que
aún no se ha calado a modo la
raíz. Se alzan loe olivares en aque-
llos aitioa en donde el ganado co-
me pienso. En Granada continúa
la poda en buenas condicionea, y
en Málaga ae da la segunda reja a
los tempranoa y la primera a los
Eardioe.

Continúa la recolección d e
agrios en las provincias de Alme-
ría y Málaga. En esta provincia
la cosecha ea mediana, pero el ^
fruto ea de buena calidad. Loa li-
mones se quedaron pequeiios. Los
fríos han dañado a loa brotes tier-
nos de naranjoa y limoneroa, así
como a los almendros.

Cavas y binas en las patatas ex-
tratempranas de Málaga; prosigue
la plantación de las tempranas y
ae ha iniciado la de las tardías;
el nacimiento no fué muy unifor-
me. En Almería se planta parsi-
moniosamente por falta de simien-
te. En esta provincia va oaciendo
normalmente la remolacha. En
Málaga, siembras, rastreo y tajado
para el riego. La zona dedicada a
la caña es grande, pero la planta
ha crecido poco porque los fríos

grandes de enero helaron los bro-
ter terminales.

Andalucía Occidental
LAS lluvias de primeros del mes

actual han vemdo a pedir de
boca, pues el tiempo seco y duro
ae prolongaba ya excesivamente.
J{,1 aspecto de! campo ea muy bue-
no en toda la region, Ji;n ^tluelva
ae dan gradeos y escardas no muy
traba^oaas, puea los sembradoa ea-
tán limpios. r,n Cadiz, los habares
especia^mente tienen un buen des-
arrollo. tlan concluido la^ escar-
das y se prócede a sembrar maices
y garbanzos en buenas cnudicio-
nes. r,n Devilla se aiembran gar-
banzos negros y se escardan, en
debida iorma, cebada, habas y
avena.

liJn Córdoba, además de las ea-
cardas, despuntea de los sembra-
dos con ganado lanar.' Iiay una
grandisima escasez de garbanzos
para siembra, operación que ha
comenzado. Las iuertea eacarchas
del tiempo atrás han retrasado a
los habarea.

I3a terminado la. poda de la vid
en liuelva y Córdoba. En la pri-
mera de estas provincias ae ei:ec-
túa el descapotado de las cepas
que ae injertaron en la pasada
campaña. l:avas en condi^iones en
estas cuatro provincias, Se ultima
la recolección de aceituna Pn Ru-
te y Lucena, términos cordobesea
en donde se registró más cosecha.
En general, continúan los prime-
ros hierros y las operaciones de
corta y limpia.

En Huelva y Cádiz ae plantó la
patata; en la primera ee quedarán
ain plantar muchas tierras prepa-
radas por falta de . simiente. En
Huelva queda muy poca naranja
por recolectar y han concluído de
podar las higueras. En Sevílla, la•
bor de arado a los naranjales.

Extremadura

TAMBIÉN se espera una gran co-
secha en esta .región, aunque

en el momento presentP los agrt-
cultores, sobre todo en Badajoz, se
quejan ya del exceso de agiia por
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las lluvias de eate mes. En la men-
tada provincia se ha escardado en
buenas condicionea y se biuan las
tierras destinadaa a garbauzoy, cu-
ya siembra ha comenzado ; tam-
bién aqui escasea Asa simieute. En
l.aceres bubo escaruas para lus ce-
realea y recalces a las habas, amen
de las labores de barnechera, pre-
paranaose actualmen[e la sieutnra

aet garbanzo.
Kn esta provincia termiuó la

poda de la vid y aiguen las ialto-
res de alza, eslercolauo y desapur
cado. En lsadaluz, puua y alza

' conttnuan, asi cumo en el ouvar.
'1 amnien en l,aceres se rebia[ran
cortds y lunp^as, dicienaouus auo^
ra que la coaCCUa iue acrp^auie en

las tres cuartas partea ue la zuua
olivarera.

^e •prepara intensamente la
plantaciun ae pa^a^a, uauieudo

gran aeseu de extenuer la zuua,
sin que las dispouiniiiuaaes de ae-
mtua correspouuan al deseo. l.ou-
tinua la recoleccion ae naran^a,
también helada en aigunaF term^-
noa. 1rl almenuro riorec^o en Lue-

naa condicionea.

Castilla la Nueva

LAS labores de barbecho ae efec-
tuan en Ciudad Keal con bas-

tante intensidad, y en buadala-
jara y l:uenca con excelentes con-
diciones de tempero. li;n eataa dos
provincias loa terrenos dedicadoa
al garbanzo eatán binados en casi
la totalidad, pero la tulta de ai-
miente hará que el área disminu-
ya, En Toledo comenzó su aiem-
bra. Se arican loa trigales en l:iu-
dad Real. En Toledo, aricoa y
gradeos, en las debidae condicio-
nes, a todos los cerealea de otoño.
En Madrid, arrejaquea de los tri-
gos y siembra de almortas, yeros
y avenas. En Guadalajara, no sólo
aricos, aino gradeos, pases de ru-
los y de rastra, todo con buen tem-
pero. Todos los eembrados eatán
buenos ; en general, llevau cierto
retraeo. Las lluvias de este mea
han llegado oportunamente, aun•
que hayan sido más bien escasas.

En el viñedo, podas (salvo en
DZadrid y Ciudad Real, en donde
han terminado), laborea ^1P ulivar,
nuevas plantacionea y reposición
de fallos.
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En Toledo principia la poda de1
olivo, que en Ciudad Real va muy
adelantada. Siguen en Guadala-
jara y Cuenca con nuevas planta-
ciones y labores de arado. En Nla-
drid, algunas podas y cavas. Se
prepara el terreno para la planta-
ción de patata en Guadalajara y
Cuenca y se distribuyen las ester-
coladuras. Existe la preocupación
de falta de simiente. En Madrid
se planta la temprana.

Castilla la Vieja

Tonos los aembradoa de esta re-
gión presentan un hermoso

aspecto, reflejando el inmejorable
efecto que, aun no aiendo abun-
dantea, han causado las ^íltimas
lluvias. Los agricultores de tierra
de Campoa están eapecialmente sa-
tisfechos, pues dicen van a coger
de una vez-ai la cosecha no se
tuerce-el trigo del año pasado y
el del actual. En Avila las legum-
bres van un poco retrasadas; es
de esperar que pronto se incorpo-
ren, Se siembra avena y c^ prepa-
ra la siembra de garbanzo. Igual
puede decirse de Segovia. En Va-
lladolid se han dado aricos, gra-
deos y pases de rodillo. Se siem-
bra activamente avena, en donde
hay aemilla... y pienso para el
ganado. Por falta de eimi^nte y
de abonoa ae restringe la aiembra
de trigos de ciclo corto. A los ye-
ros les afectaron mucho las hela-
das. En Burgos, escardas y ras-
treados, apreciándose que, en
conjunto, eatán mejor los cereales
que las legumbres; continúa la
eiembra de cebada y empieza la
de avena. También en Soria se
está en plena aiembra de este ce-
real. Los yeros y algarrobas, más
tardíos, han nacido con desigual-
dad, ai bien ae espera que, con la
mejoría del tiempo, ae igualen.

La poda de la vid terminó en
el aur de Avila y acaba de empezai
en el norte, cavándose de paso
laa cepas. En Burgos ae descubren
y cavan también, y en Valladolid
continúa la poda y la postura de
barbados. Se preparan las tierras•
para la siembra de remolacha en
Burgos y Valladolid, espPrándose
en esta provincia que la zona sea
satiafactoria, a pesar de, la buena

cotización de patata► y achicorias,
que podrían restar superĴcie.

Igualmente en Avila, Segovia,
Burgos y Valladolid, se preparan
los terrenos que van a llevar pa-
tatas. En Palencia y Avila ha fi-
nalizado la poda del arbolado fru-
tal y continúan los tratamientos
de invierno. En la segunda de es-
tas provincias la brotación empe-
zó ltacia el 20 de febrero.

Región Leonesa

LAS pasadas lluvias han mejora-
do notablemente el aspecto de

estos campos, un poco padecidos
por los hielos, En León comenzó
la siembra de lenteja, yeros y al-
garrobas de primavera. En Sala-
manca se siembran yeros, almor-
taa y avena; se prepara la siem•
bra de garbanzos; se arican loa
trigos y se han alzado los barbe-
chos. Después de acabar en Za-
mora las andaduras, han empeza-
do las .eacardas.

Continúan en esta provin ‚ia la
poda de la vid y el abonado, en
condiciones favorables. Los fruta-
les nuevos de León ya están plan-
tados, así como la poda, la cava
y el descortezado. Bajo buenos
auepicios ha florecido el almendro
y ae inicia en los demás árboles la
brotación. Se alzan las parcelas
que van a ir de remolacha.

Galicia

Los sembrados tienem m^y buen
aspecto en esta región, aun-

que en la de La Coruña ya piaban
por un rieguecillo, q^e a estas fe-
chas han recibido colmado. Por
tal causa, la avena se aembró en
malas condiciones de tempero. En
Lugo, durante el mes anterior no
se han tocado las siembras. En
Pontevedra continúan las labores
de poda, cava y arreglo de los ví-
ñedos y se recolectan naranjos y
limones con resultado poco bri-
llante. Continúan en Lugo las po-
das y los tratamientos de invier-
no y están brotando bien los fru-
tales de hueso.

Respecto a patatas, diremos qu^
en Lugo ae preparan los terrenos
para la próxima plantación; en
La Coruña se ha iniciado ésta, y
en Pontevedra va más avanzada.

Continúa en la segunda el apro-
vechamiento de los brotes de los
nabos, siendo mediano el aspecto
de los que aún están en la tierra.

Asturias y Santander

P ROSEGUÍAN las escardas en As •
turias en loa días que prece-

dieron al temporal de lluvias de
principios del corriente. El cen-
teno de esta provincia está sún
mejor que el trigo. En Santander
se efecttían preparativos para las
aiembras de primavera, Casi con-
cluyó la escarda en la zona de Le-
vante y han empezado ^n la de
Reinosa. Los sembrados de una y
otra están a cual mejor.

EI adelanto que llevan las labo-
res preparatorias ha perm^tido la
iniciación de la plantación de pa-
tata antes de la fecha de costum-
bre. La temprana de Santander
y las sembradas en la zona de la
costa tienen buen aspecto. En
cambio, en esta provincia e1 nabo
forrajero produjo poco, por ha-
berle afectado grandemPnte las
heladas de febrero.

Provincias Vascongadas

Crr Guipúzcoa, los trigos tem-
nos se resintieron de l^s hie-

los. El aspecto de las habas es ex-
celente, así como el de los trigales
vizcaínos, en los cualea no se ha
realizado últimamente ningnna la-
bor, En Alava se practicaron es-
cardas y se preparan activamente
las siembras primaverales. Contf-
núan las podas en el viñedo de
esta provincia. En Vizcaya, prin •
cipalmente, se dan cavas a las
cepas. En Alava finaliza la moltu-

ración de la aceituna con buen
rendimiento aceitero y una acidez
muy razonable. Se efectúan podas
y se prepara el terreno para el rie-
go en los olivares que d.isfrutan
de este gran beneficio. En Guipúz-
coa están podando los mauzanos.

Continúa la recolección del na-
bo forrajero en Vizcaya y Guipúz-
coa. Los rendimientos son buenos
y medianos, respectivameute, y,
a medida que las parcelas quedan
desocupadas, se prepara la siem-
bra en ellas de] maíz. En Alava
se dispone el terreno para sem-
brar patata. En Vizcaya ya ae em-

}¢S
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pezó a poner y en Guipúzcoa con-
tinúa la plantación comenzada an-
tes, Finalizó en la primera de ea-

tas tres provincias la exportación
de aimiente de patata, la cual ha
escaseado en Guipúzcoa. Dicen lus
cultivadores que, al preparar el

terreno, se ha podido comprobar
la presencia del escarabajo, aun-
que ahora esté durmiendo a pier-

na suelta.

Rioja y Navarra

E^v Logroño se han hecho los
preparativoe de ]a siembre de

legumbres de primavera Pn me-
dianas condiciones, porque la tie-
rra estaba ya demasiado endure-
cida. Continúan las siembras de
cebada y avena, y los gPmbradoP
han agradecido las lluvias, espe-
cialmente el trigo, que tiene buen
aspecto. En Navarra se preparan
las tierras que han de sembrarse
con m^íz, y las habas se han re-
puesto de los daños ocasionados
por las heladas. Se alzan los ras-
trojos a más y mejor.

Concluyó en esta provincia la
poda de la vid, estándose practi-
cando actualmente la primera la-
bor de arado. En Logroño aún no
se han concluído de podar y se
reponen las marras.

Las fuertes heladas han ocasio•
nado daños en el olivar de Tu-
dela. En Logroño se abonan los
olivos, y en las dos provincias
prosigue la poda. De patata diga-
mos que en Navarra hace bastan-
tes días que acabó la plantación
de la temprana en Lodosa. Prosi-
gue en el resto de la Ribera. En
Logroño se planta la temprana y
se prepara la plantación de la
tardía en buenas condiciones.

Aragón

j^ N Huesca, el aspecto de lo sem-
L brado sigue siendo magnífico.
En el regadío terminaron las siem-
bras del trigo Manitoba. Poco la-
boreo, como no sea algún pase de
rulo. En Zaragoza todo el campo
está bueno y con buen tempero se
efectúan las labore,s de barbeche-
ra. En Teruel se siembran trigos
de ciclo corto y se recalza el cen-
teno en donde se ha sembrado a
surco claro, o sean las zonas altas.
Trigos y centenos marchan muy

bien. Peor la cebada y las legum-
bres, por haber sido castigadas
por los hielos.

En la tierra baja de esta última
provincia va muy adelantada la
poda del viñedo, la cual también
comenzó en la ribera del J iloca ;
continúa la poda y el laboreo en
7,aragoza, y casi han concluído en
Huesca, donde se efectu^ también
el picado, o sea el descalce de las
cepas.

Limpia y desvareto en el olivar
de Teruel y primera reja en liues-
ca. Aquí, con toda actividad, se
prepara la plantación de patata y
se reparte, al efecto, la simiente.
También se preparan los terrenos
que han de llevar remolacha de
trasplante, Finalizada la ^ampa-
ña en Zaragoza, el resultado iota]
es francamente deficiente.

Cataluña

EL campo en esta región está
bueno, pero necesita agua, ya

que en los primeros días de este
mes ha llovido allí muy poco. En
Gerona se han dado escardas y
despuntes a los cereales y entre-
cavas a las habas, que floreeieron
hacia el 20 del pasado. También
se preparan los semilleros para el
arroz. Parecidas labores en Barce
lona, siempre con la preocupaeión
de la larña sequía que allí se vie-
ne padeciendo, hásta el punto de
que muchos pozos están ya total-
mente secos. En Tarragnna, los
sembrados han mejorado }^ se es-
pera una buena cosecha dP trigo.
Continiía la labor de charngar y la
roturación de los terrenos que han
de ser nuestos de arrozal.

En Gerona se injertan tae vides
y se dan tratamientos de invierno.
En Tárraroná también acabó la
poda y prosi^nen las aradas y el
abonado. F.n Lérida ha ^oncluido
tofalmente la recolección de la
aceituna, tanto en la parte alta
de la provincia, de la del árbol,
como en el resto, de la caída al
suelo. En Tarravona, los aceite4
son de mala calidad. Se levantan
los suelos en los olivares de Ge•
rona y se procede a la peda y a)
aclareo.

Se podan los almendros y ave-
llanos en Tarragona. En Gerona
y Barcelona, podas y tratamientos

de invierno. En Lérida, además,
nuevas plantaciones. Se planta en
Barcelona la patata de mPdia tem-
porada y se, cavan las te^npranas,
que tiehen buen aspecto en el li-
toral.

Levante

E1v Albacete, el arico puede dar-
se por ^concluído, Los trigos

presentan desigualdad, estando
mejor los tempranos. También de
las cebadas las peores son las tar-
días. Centenos, bien, y av@nas, re-
gular. Continúan realizándose ac•
tualmente las labores de alzar, así
como las que llaman de alomeon.
F,n Murcia, las cosechas ee encuen-
tran muy retrasadas, por lo poco
que ha llovido allí. Hay mucho
trigo sin nacer, y, de no ilover en
cantidad, se van a perder muchae
parcelas. Luchando con la falta de
tempero se alzan los rastrojos; se
binan los barbechos y se Pscardan
cebadas y guisantes. De Alicante
nos dicen que se escardaron los
trigos y cebadas de regadío en la
zona templada, que marchln bien.
Del secano no hay queja, sobre to-
do en la parte alta, de tPrreno^
frescos, y en la de la Marina. En
Monóvar, Novelda, Villena y Ji-
jona, hace falta que llueva con
más abundancia. En Valencia son
]os terrenos de Liria, Chiva y Vi-
llar los más necesitados de agua ;,
pero el campo, en general, ofrece.
un aspecto satisfactorio, escardán-
dose las siembras más tempranae y.
aclarándose las que tienen dema-
siado ahiiamiento. Parec^das no-
ticias de Castellón.

En esta provincia y en Albac,etP
se da a los viñedos la nrimera la-
bor de invierno. En Murcia, dea-
pués de podar, se han dado las dos
labores de arado crnzadae para en-
terrar el estiércol. En los parrales
y en regadío se enstituyó, como
siempre, esta labor tínica por una
cava profunda. En Alicante, mu-
cha actividad por parte de los viti-
cultores, que se traduce en poda,
primera labor de arado, PStercola-
dura, reposición de marras y nue-
vas plantaciones. Se espera buena
brotación, tanto del «moscateln
co del «Aledon. En cambio, en
Monóvar y Novelda no se han ca-
lado las cepas como sería necesa-
rio.
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Empezó en Albacete la poda del
olivo, y en Murcia, la primera re-
ja. En Alicaute y Castellón se
podan normalmente, observándo-
se en la segunda provincia y en
la zona de San Mateo, quP es la
más productora, los daños de la
helada. En Valencia continúa la
recolección de agrios con activi-
dad, regándose y podándose los
naranjos, e incluso habiendo fu-
migado ya en muchos huertos.
Excepto en el distrito de Gandía,
el resto de la provincia ha sido
afectado por la helada, con daños
que oacilan entre el 20 y el 100
por 100. La cosecha de garrofa se
ha perdido en un 80 por 100. En
Castellón esta pérdida fué total,
y muchos algarrobos tend*án que
ser arrancados. Para el atio próxi-
mo tampoco podrá contarse con
cosecha de naranja, tant^ es el
daño sufrido por los árb^les. Afor-
tunadar^ente, en AlicantP los per-
juicios han sido insignificantes;
el fruto está sano y jugoso, aun-
que sea de tamaño mediano. La
cosecha de garrofa es normal, y el
almendro ha tenido mncha flor.
En Murcia hay zonas muy afecta-
das por la helada, especialmente
en limoneros. EI almendro ha flo-
recido bien, pero los coaecheros
no se las prometen muy felices,
pues la aequía y la abundancia de
la cosecha anterior no son un
buen presagio. Continiía en Cas-
tellón la plantación de patata tem-
prana, que brota bien. En Va-
lencia se acabó de plantar la extra-
temprana y siguen con la tPmpra-
na. En Murcia, primer recalce y
plantación en la huerta, y en e]
norte de la provincia. Parecidae
noticias de Alicante, con 7ona re-
ducida, pero con optimismo, por
ahora, reapecto al resultado.

Canarias

C UANDO nos transmitían estas
' noticias, tanto en Santa Cruz

como en Las Palmas, los sembra-
dos estaban bastante bnenos, y si
el mes actual acompaña, aún pue•
den dar una excelente cosecha.
En la zona sur de Santa Cruz es
mejor el aspecto, y en Fuerteven-
tura, en la otra provincia, ha au-

mentado basfante la superficie
sembrada. Las plataneras presen-
tan buena vista; han rectbido bi-
nas y eacardas en Las Palmas. En
Santa Cruz, cavas y estercoladu•
ras. El tiempo caluroso ha favo-
recido el desarrollo de los hijue-
los, anticipándose la maduración
del fruto. Continúan los trata-
mientos para combatir el Pseudo-
coccus.

Baleares

L os sembrados marchan bien y
han sido objeto de eacarda.

Se plantó patata de primera cose-
cha con simiente estranjera. Con-
tinúa la recolección de naranja,
con resultado poco halag ►cño. La
floración del almendro se ha visto
parcialmente dañada por las bajas
femperaturas,

Movimiento de personal
INGENIi'aROS AGRONOMOS

DI9TINCIONEB

Por Orden del Ministerio de Agricnl•
tnra, fecha 5 de marzo de 1946, se con-
cede el ingreso en la Orden Civil del
Mérito Agrícola, con la categoría de Co-
mendador de número, al Ingeniero
Agrónomo Ilmo. Sr, don Enriqne Lisbo-
na Liébana. ^

Concurso.-Como resnltado del Con-
curso anunciado por Orden de 28 de

diciembre de 1945 (ccB. O.n del 2 de
enero), por el Instituto Nacional de Co-

lonización, para proveer 12 plazas de
Ingenieros agrónomos en dicho Insti•

tuto, ha nsido designados, por Orden

de 4 del , presente mes de marzo, loa
siguientes Ingenieros agrónomos, por el

orden que ae cita:
.4scensos.-A Presidente de Sección, 1. Don Francisco Garcfa de Cáceres

don Ramón Orozco e Hidalgo de To- y Crucilla.
rralba; a Consejero Inspector General, 2. Don Jesús Delgado Merlo.
don Jesiís Andréu Lázaro; a Ingeniero 3. Don Jesús Pou Tejero.
Jefe de primera clase, don Andrés 4. Don Adolfo Aguilera GaIIo.
Corral Castro; a Ingeniero Jefe de Se-

5. Don Jnan Manuel de la Crnz Mar-
gunda clase, don Santiago Sanchiz Pey-
dró, don José del Cañizo Gómez, don

.
tín.

Don Franciaco Corazón Molina.
José Iribas Aoiz y don Diego García

7. Don Jesús Xastañón Salceda.
Montoro ; a Ingeniero primero, don

8. Don Leopoldo González de la Ma-
Antonio Marqu^és Ferrá, don Miguel
Troncoso Sagredo y don Eladio Aranda

.
za.

Don Lnis Alberto Snay Artal
Heredia ; a Ingeniero aegundo, doña

10.
.

Don Luis Pascual Vallecillo.
Isabel Torán Carre y don Salvador

11. Don José Albertos Gonaalo
Sagrera Escalas; e ingresan en el Cuer-

12.
.

Don Fernando Pelegrín Hernán-
po como Ingenieros terceros, don José
Rafael Jiménez Casalíns y don Emilia-
no Ruiz Castrejón.

dez.

PERITOS AGRICOLAS

^ Reingresos.-Don Carlos Valdés Ruiz, Arscensos:Ingresan en el Cnerpo,
don Baldomero Castedo Cayón y don como Peritos terceros, don Vidal Ba-
Tomás Santi Juárez. rral Alvarez, don José Hacar Benítez

Supernumerarios.-Don Salvador Se-
rrats Urquiza, don Ricardo Ríos Bala-
gúer, don Emiliano Enríquez Larron-

do y don Tomás Villanueva Echeve-
rría.

y don Anselmó Jiménez Pérez«
Reingresos.-Don Jesús Díaz Ungría.
Supernumerarios. - En activo : don

Alejandro Aguilar Colladoe y don José
L. Senent Figueroa.

C L AS ES .P AS I VAS
JUAN AYZA SA^VADOR
HABILITADO Y GESTOR DE CLASES PASIVAS

Cobra rápidamente haberes pasivos a jubilados y a las viudas y hdérfonos
^ HORAS: 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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Miles de análisis han demostrado

qúe el principio fertilizante que

más escaseo en tierras españolas

es el

.ÁCIDO FOSFbRICO

Acbonad-con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo paro devolverle la

fertilidad

FABRICANTES :

Banau y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonoe Químicoe, Pamplona.

^ Eetablecimientoe Gaillard, S. A., Barce"Iona. `

Foefatoe de Logroeán, S, A., Villanueva de la Serena,

Induetrise Químicae Canariaa, S, A., Madrid.

La Fertilisadora, S, A., Palma de Mallorca.

La Induetrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza. _

Llano y Eecudero, Bilbao.

Fábrica de Induatrise Químicae, S. A., Valencia.

Productoe Químicoe Ibéricoe, S. A., Madrid. .^

Real Cómpañía Aeturiana de Minae, S. A., Avilée.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Croe, Bar►elona.

Sociedad Anóaima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalíugica de Peñarroya, Pueblo Nuevo del Terrible.

Sociedad Navarra de Induetriae, Pamplona,

San Carloa, S. A. Vaeco Andalu$a de Abonoe, Madrid.

^ Unión Erpañola de Ezploaivoe, S. A., Madrid.

Capacidad de prodnocióa : 1.750.000 toaeladae annale^.

tOite7ftONO^^^OitAtOr T^c ^ ^dl



m

^^^^^^^1^
CONCESION DE LA ZONA

UCTAVA ALGUDONERA

En el «Boletín Oficial del Estadov del

día 13 de febrero de 1946 ae publica una

Ordea del Ministerio de Agricultura que

dice así en su parte dispositiva:

«Artículo primero.-Se adjudica provi•

sionalmente, y por dos años (Gampañas

1946 y 1947), la Zona octava a la enti•
dad, en constitnción, «Algodonera del

Ebro, S. A.u, en las condiciones que se

determinan en la citada Orden minis-

terial de 21 de noviembre de 1945.

Artículo segundo.-Por el lnstituto de
Fomento de la Producción de Fibrae

Textiles, Servicio del Algodón, se dicta-

rán las medidas complementariae de lo
dispuesto en la preeeate Orden.

Madrid, 7 de febrero de 1946.-Rein.n

REGLAMENTO DE GRAN•
JAS AVICOLAS DIPLO•

MADAS

En el «Boletín Oficial del,Estadob del
día 20 de febrero de 1946 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura, cu•
ya parte diapoaitiva dice así :

«Artículo 1.° Las Granjaa Avícolas
Diplomadae son establecimientoa destina-
dos a la explotación de aves srlectas, no
solamente deade el punto de viNta de la
pureza de raza y máxima producción
huevera, mediante un riguroso control,
sino también en el aspecto de eu cría en
perfectea condiciones higiénico•saaita-
rias. Su fin principal es auminiatrar a
los avicultores industriales y campesinoa
medios adecuadoa para la renavación y
mejora de sus efeCtivos.

Art. 2.° Las solicitudes para edquirlr
ol título de Granja Avícola Diplomada
ae elevarán por loa interesadoa a las
Juntas Provincialea de Fomento Pecua-
rio reapectivas, haciendo constar las
principales característieas de la Granja,
tales como su aombre, localidad donde
se encuentra, raza de las aves qur explo-
ta, número de reproductores, regiatro
de comprobación de puesta, selas de in-
cubación, alimentación y, en general,
cuantoa detallea conaideren útilea para
formar un juicio exacto sobre la misma.

Art. 3° Se crea en cada provincia
una Comisión de comprobación, depen-
diente de la Dirección General de Ga•
nadería, qne estará integrada por el Je-
fe o Subjefe del Servicio Provincial de
Ganadería, qne actuará de Presidente ;
un representante de la Junta Drovincial
de Fomento Pecuario y otro de la fíer•
mandad Siadical Provincial dr Labrado-

^̂ ^^^^
res y Ganaderos, cumo Vocaies; un

avlculwr, que ac^uara ue Jecletarlu, y

e/ lubpccwr Lviumclpal ^ eterluarlu uel

[eru,auv uunue rau.yue la ^^ruuJa, en

cuua ca^u, yue sera el eieweuw a^csur y
C^CI:LLWr uC^CUaLWS aCfVlt%aUS aC ULUGLLCIl,

pCLCaLaC11vU lus LLCl'CC11US CUCCCbpULU1Cn•

tcs seguu las taruaa vlgentes.

Ar^. ^k.^ La ,1LLnta Yruvlncial de 1'u-

weuw Yecwrlu, a 1a vi^ta ue lus lus•

larlc.as presuu^auas, convucara a 1a ^.u-

wlsluu ue culupruuacluu para exaluluar-

las y ulspuuura la curre^puuLLlente visi-

ta ue ln^pecciuu a las l^ranJa^ respecli•

vus, para apreciar sl ,cuulpieu las cunui-

cluues ul► lauas en eate neglaulento,

elevauuo la cltaua l:omislon el corres•

puuuleute uuocwe. bl est eresul[ara ia-

vuraule, 1a .IUn[a Yrovlnclal lo tras/auará

a la ulrecclun t^eueral ue hanauerla,

para su resuluclon y extenslon, sl proce•

naera, del correspunulente L.ploula, co•

mo certmcaclon vlslnle de una explo•

taclon mouelo. bi tuera destavuraUle, la

Juma Yrovmclal de Pomento Yecuario

recuazara la petlción, indlcand^ ias de•

hclenclas que hubiere para que sean

subsanadaa,

Art. S: La vigilancia, comorobación

y medidas a adoptar en las Granjas Aví•
colas estará a cargo del lnspector 1Viuni-

cipal Veterinario de la jurlsdicción co•

rrespondiente, el cual actuará siempre

de acuerdo coil las instrucciones recibi•

das de la (:omisión de comprobación

tespeetiva, comunicando, asimismo, a

ésta cuantas enfermedades y anormali-

dades considere de interés.
No obstante lo dispuesto en el párrafo

anterior, la referida Comisión, así comu
los Veterinarios dependientes de la Di-
rección General de Ganadería, podtán
girar, a su vez, las visitas que eatimen
oportunas, no solamente para comprobar
los extremos alegados, sino también para

ver la marcha y deaenvolvimiento del
establecimiento.

Serán anuladoa loa Títulos concedidos
a las Granjas Avícolas que no respondan
a las caracteríaticas por las cuales fue-
ron diplomadas, comunicándose esta re-
solución a la Coinisaría de Abastecimien-
tos y Tranaportea.

Art. 6.° Los gallineros deberán ser
amplios, con mucha luz solar, bien
orientados, secos y ventilados y, en ge-
neral, deberán reunir las nece^arias con•
diciones que la higiene determina.

Art. 7° Los parqnes o cercados esta-

rán en relación con el número de aves

que posea la explotación y srparados

de acuerdo con las normas racionales de
explotación, por razas, edades, sexos.

Art. 8° Existirá un local expresa•
mente destinado para depósito de hue•
vos, debiendo ser éste fresco y ventilado.

La cámara de incubación deberá estat

alslaua uel resw ue ln eaplu^ac/ón.
Art. Y.° Los galllnecu3 eataran per•

fectaulente blanyueauus y exlglra 1a ues-
lniecclun, pur 1o menus, nus vecea al

aña.
lgualnlente ae deberá practicar esta

deslule►clun en touu el materlal avlcula.

1!,n caso ue emerwedad lniecWcuulaglu-

sa so harun cuautas deelweccluues se

crean pertlnentea.

Art. lu. '1 uuas las aves deberán estar

iáentlhcadas medlante una seual wetali-
ca nuuléraUa colucada en la pata o en'
el ala. J•Js obLgaturlo reglstrar la puesta
de todas las ávea, meulnntes el mdal•
trampa, anotando en las hchas currés•
ponulentes el número de huevus pue^-

LOi.
Art. 11. Los gallos deberán tener to•

dos sus fichas genealogleas indlvluualea
y han de ser forzosamente hljos y nletos
de galhnas con una puesta minlma de

15U huevos anualea.

Art. 12. Unicamente so admitirán co-
mo reproductores las gallinas que proce•

dentes de huevoa (primere puesta), pues•

tos pur gallinas hl)as de padrea cumpro-
bados, y en aegunda, las que hayan te-
nido una puesta anual como minimo de
cinto cincuenta huevoa o Ĵna puesta in-

vernal de trelata o máa y un peso míni•
mo de cincuenta y cinco gramos y estén
las aves libres de bacilo poUorum.

Art. 13. A medida que los medios

de fomento avícola progresen y sa per-
feccionen, podrán ser moditicados por
las Gomieiones de Comprobación respec-
tivas las anteriores fichas de postura.

Art. 14. Los dueñoe de las Granjas

Diplomadas deberán estar en posesión de
un certificado, renovado anualmente, que
acredite que realizadae las pruebas de
aglutinación contra la diarrea blanca bar
cilar en todas las aves da la Grarija, y
otras diagnóaticas en relación con diver•
sas enfermedadea infecto•eontegiosas, por

técnicos Veterinarioa y con la debida
comprobación por part edel Jefe pro•

vincial de Ganadería, hayan reaultado

negativas.
Se efectnará la suspensión tetnporal de

la salida de las avea, así como la venta
de huevos y pollueloe procedentes de las

Granjas Avícolaa Diplomadas, cnando
existan casos de pullorosia, medida qne

se mantendrá en tanto no haya desapare-
cido la enfermedad y con arreglo a lo
preceptuado en el vigente Reglamento
de epizootias para combatirla.

Art. 15. Llevará asimismo un regis•
tro, en el que consten todas las bajas
ocurridas en la Granja, coa la^ causaa
d elas mismas. En los casos de muerte,
que no pueda diagnosticarse la enferme•
dad, enviarán loa cadáverea o pue pro•
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ductos a los laboratorioa competentes pa•
ra su diagnóstico, exigiendo la.certifica-
ción correspondiente, para lo rual ten-
drán el apoyo de la Jefatura Provincial
de Ganadería.

Art. 16. En el caso de presentarae al-
guna enfermedad iniectaconragioea, el
propietario y Veterinario quedan obliga-
dos a hacer la correspondiente denuncia,
adoptando la8 medidas que señala el vi-
gente lteglamento de epizootias.

Art. 17. Los dueños de las Granjas
Avícolas Diplomadas vienén obligados a
llevar la siguiente documentación :

1.° Una estadística de todob los ani-
malea existentes en la Granja, con ex-

'presión de ssu earacterísticas ( gallos, ga-
Lmas de priiner año, de segundo, polli-
tos, otc.).

2: Hegistro de incubación con loa de•
talles referentes al número de huevos
puesws a mcuhar y resultados obtenídos.

3° Regiatro ^ de crianza, con expre-
sión de Laa bajas y sue causas.

4° NYchero tndividual de pueata.
5.° 1+'icha genealógica de los repro-

ductores y productoa obtenido.s ( gallos y
gallmas).

6°, Libros regiatro de salida de todos
los productos vendidos ( huevos, pollue-
los, pollos, pollas, gallos, etc.), con indi•
cación de la numeración de lae _ sortijas
y su deatino. .

7: r,atedística de vacunacionea, caso
de ser practicada, y aus resultadoa.

Art. 18. bolamente lae Granjas Aví
colas . Diplomadas podrán oRtentar y
anunciar sua productoa bajo este nombre,
quedando prohibido hacerlo a aquellas
que, ae lea haya retirado el Diploma o no
lo hayan poseído nunca. Serán asimismo
las únicas que puedan vender huevoá pa-
ra incubar, aeompañando a éatoa el certi-
fi►ado que acredite la procedencia. Sólo
podrán incubar huevos de su producción
o procedencia de otras Granjaa Diploma-
das que vayan acompañados del certifi-
cado de comprobación.

Loe qne compren aves, pollnelos o
huevos procedentea de laa Granjae Avíco-
las Diplomadas deberán exigir al vende-
dor el correspondiente certificado de Sa-
aidad, así como el que acredite que la
Granja osteate el título de Diplomada.

Art. 19. Loa productos obtenidos de
estas iacubacionea ee calificarán de uPo-
llitoe seleccionadosn, con cuyo nombre
ae diatinguirán los animalea de pureza
de raza y eanidad^reconocida, quedando
prohibido emplear este térmiao a las
Granjas que no oatenten la distiación de
Diplomadas.

Art. 20. La Dirección General de Ga•
nadería, por mediación d ela Comisión
nadería, por mediación de la Comisión
de comprobación, podrá reaervarae, pre-
vio pago, haata na 10 por l0U de loa
reproductores o pollnelos selectoa que
obtengan annalmante las Granjas Diplo-

madas para cederlos entre los particu-
laree.

r^rt. 21. Todas las Granjas Avícolas

Diplomadas vienen obhgadas a concu-

rnr a los concursos de pues[a avicola

anual que se celeuren en la provincia o

region corresponuiente, así como tam-

bien a los nacionales que se orgamzan

presentando los lotes con la documen-

tacton correspondiente.'

Art. 22. Las transgresiones, faltas,

omiaiones, etc., de los preceptos de este

heglamento seran castigadas, previa lor-

macion de expediente, cuando a ello ha-

ya iugar, por las Juntas Yrovinciales de
1''omento Yecuario, a propuesta de las

comisiones de comprobación respectivas,

de la siguiente manera :

a) Los dueños de las Granjas que po•
seyendo en sus etectivos cualquier enter-

medad infecto-contagiosa no hicieran la

correspondiente denuncia, se les apltcará

lo dispuesto en el vigeute Keglamento de
epizootias.

b) A los dueñoa que no tengan las
avea identificadas, o no comprueben la
puesta, mediante el nidal•trampa, se i^:c
sancionará con una amones[ación la pri-

mera vez y anulación de la distinción en
el ►aso de reincidencia. ,

c) Cuando no posean el certificado
correapondiente a que hace referencia
el articulo 14 del preaente Reglamento,
serán sancionados con una multa hasta
de 100 pesetas, llegando hasta el doble
de la misma, con la pérdida de los det•e-
chos de diploma en easo de reinciden-
cia.

d) Cuando les falte la demás docu•
mentación que se señala en este Regla-

mento, primeramente se les hazá una

amonestación, con anotación en el expe-

diente correspondiente; en sucesivas ve-

ces se les podrá multar en una cantidad

que oscilará de 10 a 50 pesetas y pérdi-
da del diploma, si a ella ha lugar.

e) Para aquellas Granjas que sin te-
ner derecho ostenten el Título de Di-
plomadae o vendan pollitos denominados
aSeleccionadosu, se les sancionará con
una multa de 100 pesetas, y caso de
reincidencia, hasta ^e 200 pesetas.

Para los easoa no previstos en este
apartado de penalidad y que merezcan

sanción, a juicio de la Comisión de com-

probación respectiva, ae formulará por

la Junta Provincial de Fomento Pecua-

rio el cargo correspondiente, para que
por la Dirección General de Ganadería

resnelva lo qne crea más conveniente.

Art. 23. El Ministerio de Agricultura
hará gestiones en el de los Organismos

correspondientes para la adjudicación de

piensos adecuados para las avea que per-
tenezcan a la categoría de diploma, cuya

cuantía estará en relación con el número

de las mismas qne cada Granja posea.

Art. 24. A todas aquellas Granjas
Avícolae Diplomadas con anterioridad a

esta Orden se les concede un plazo de
tres meses, a partir de la publicación
del presente Heglamento en el «Boletín

Uticial del Estadou, para que se aten-
gan a lo dispuesto en el mismo. Trans•

curriendo dicho plazo, aquellaa que no

hayan solicitado acogerse a lo dispuesto

en el presente Reglamento perderán el
distintivo de referencia.

Madrid, 12 de febrero de 19•16.-Rein.v

CURSILLUS DE AVICUL•
TU1tA, CUNICULTUIZA,
APICULTURA E INDUS.

TR1AS LACTEAS

Eu el «Boletín OScial del Estadon del
dia 5 de marzo de 1946, se publica una
disposición de la Dirección General de
Ganadería, que dice así :

«Continuando la labor de difusión de
conocimientos pecuarioa que desde hace
años viene realizándose por el Ministe
rio de Agricultura, se convo^an cursi•
llos sobre avicultura, cunicultura, api-
cultura e, industrias lácteas, con prácticas
de ordeño, a celeb,rar en Madrid, con
arreglo a las normas siguientea:

Los cursillos serán intensivos ( mañana
y tarde), de carácter teórico-prár,tico; da•
rán -comienzo el 22 de abril próximo y
tendrán una duración de veinticinco días
los de avicultura, cunicultura e indus-
trias lácteas, y el tiempo que sea pre-
Ciso, con arreglo a las enseñanzaA prác-
ticae, el de apicultura. Los lncales don-
de han de celebrarse, horario, progra•
mas, profesores y auxiliarea ae darán a
conocer el día de la inauguración, que
tendrá lugar el mismo día 22, a las doce
de la mañana, en el Salón de Actoe dal
Ministerio de Agricultura.

Podráa tomar parte en estos cursillos
los españoles de amboa aexos y de cual-
quier provincia, siendo preferidos los
que justifiquen ser ganaderos o poseer
industrias pecuarias, debiendo eolicitarlo
de la Dirección General de Ganadería,
en instancia reintegrada con póliza de
1,50 antes del día 8 de abril próximo.

Serán admitidoa hasta un total de
100 alumnos para los de avicultura y
cunicultura y 80 para los de apicultura
e. industrias lácteas, reservando un 25
por 100 de las plazae para el Frente de
Juventudea y Sección Femenina de la
I3ermandad y del Campo. Si rl número
de solicitantea fuea auperior, loe no ad•
mitidoa a estos cursillos serán preferi•
dos para los siguientee.

A los finea de meyor eficacia, el cur•

aillo de epicultura se divide en dos gra-
dos: uno elemental, para alumnoa que
concurran por vez primera, y otro de
ampliación, para los que juatifiqnen ha•
ber asistido a enseñanzas antariores y
explotado colmenas durante un año, de•
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biendo hacerlo constar en la solicitud.
Las enseñanzas son gratuitas, y la asis-

tencia, obligatoria; al final de los mis-
mos se dar^í un certificado a aquéllos
que, a juicio del Delegado del cursillo

y profesores, lo hayan merecido por su

aprovechamiento y puntual asistencia.

Madrid, 1° de marzo de 1946.-E1
Director gencral, Domingo Carbonero
Bravo.v

En eP aBoletín Oficial del Estado» del
día 13 de marzo de 1946, se publica
una dísposición de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de industría y
Comercio, fecha 9 del mismo mes, dic-
tando las normas para aplicar la Or-
den anterior.

Delímitación de las áreas de naranyales
afectudos por las heladas en Levante.

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 2 de marzo de 1948, por la que
se delimltan las áreas geogr8licas de
los naranjales a:ectados por ias hela-
das en la zona de Levante, en relación
con el Decreto-Ley de l.o de Yebrero
de 1948. (aB. O.» del 3 de marzo de
1948. )

►etrr:cía deó

BOL^TIN ^ OFICIAL ^
DEL ESTADO

Instítuto Nacíonal de Colonízación.

Decreto del Mínisterio de Agrícultura,
fecha 2b de enero de 1946, por el que

se crea una nueva Sección en el Ins-

tituto Nacional de Colonización (aB. O.»

deP 13 de febrero de 1946.)

Precío dei capullo de seda.

Orden del Minísterlo de Agrícultura,
fecha 19 de febrero de 1948, por la que
se seHala el precio del capullo de seda

para la campafia del preaente afio. (aBo-

letín OScíal» del 23 de febrero de 1948.)

Zona octava algodonera.

Orden del Minísterio de Agrícultura,
fecha 7 de febrero de 1946, por la que
se resuelve el Concurso convocado Dara
adjudícación provisional de la Zona oC-
tava algodonera ( aB. O.» del 13 de fe-
brero de 1948.)

Seglamento de Pesca tluvial.

Decreto deí Ministerio de Agricultura,
fecha 18 de febrero de 1948, por el que
se modíflcan varios artículos del Re-
glamento de Pesca fiuvíal. ( aB. O.» del 14
de febrero de 1948.)

Colonizaciones de interés nacíonal.

Decreto del Mínisterio de Agricultura,
fecha lo de febrero de 1948, por el que
sé declara de interés nacional ,la colo-
nizacíón de las zonas dominadas por
los canales de ambas márgenes de la
Presa de San José, en el río Duero.
(aB. O.» del 14 de febrero de 1948.)

Otro Decreto del Mínisterín de Agri-
cultura, fecha 8 de febrero de 1948,
por el que tambíéa se declara de inte-
rés nacional la colonización de las ma-
rismas de Santofis. (aB. O.a del 4 de
marzo de 1948. ) ^

Dioratoríai físcal y comercial en las zo-
nas atectadag por las heladas en Le•

vante.

Decreto-Ley de lo de febrero de 1948,
por eP que se concede una moratoria
fíecal y comercíal en las zonas de na- ,
ranjales damniflcados en Levante por
las recientea heladas. ( aB. O.» del 20 de
febrero de 1948.)

Reglamento de Glran3as Avfcolas
Díplo^nadas.

Orden del Mínisterio de Agricultura,
fecha 12 de febrero de 1946, por Ia que
se aprueba el Reglamento de Granjas
Avfcolas Díplomadas. ( aB. O.» del 20 de
febrero de 1946.)

Ley Hípote^r)a.

Decaeto deP Ministerio de Justicía,
iecha 8 de febrero de 1948, por el que
se aprueba la nueva redacción oflcial
de la Ley Hípotecaría. (aB. O.n del 27 y
28 de febrero de 1948. )

Entrega de trigo por los productores.

Clrcular núm. b54 de la Comísaría
General de Abastecimíentos y Trans-
portea, fecha 27 de febrero de 1948, so-
bre entrega de trigo por los producto-
res. ( aB. O.» del 27 de febrero de 1948. )

En el aBoletfn Oflcial del Estado» del
dfa 13 de marzo de 1948 se publíea la
Circular núm. 558, de la Comisaría Ge-
neral de Abastecimíentos y Transportes,
fecha 9 deI mismo mes, por la que se
amplía la anteríor.

Utilizaclón de las melazas en la fabri-
caUÓn de1 alcohol.

Orden de la Presidencia del Ciobierno,
fecha 27 de febrero de 1948, sobre la
utílización de las melazas en la fabri^
cación del alcohol. (aB. O.» del 3 de
marzo de 1948.)

Curelllos de avícultura, cunicultura,
aplcultura e índustrias lácteas.

Convocatoria de la Direccíón Gene-
ral^ de Ganaderia, fecha 1.^ de marzo

de 1948, para los cur^illos de avicultura,

cunícultura, apicultura e índustrias lác-
teas, qué tendrán lugar en Madrid a

partir del 22 del próximo mes de abril.
( aB. O.» del b de marzo de 1946. )

Orden Civll del Mérito Agrfcola.

Orden del Iriinisterio de Africultura,
fecha 6 de marzo de 1948, por la clue
se concede el íngreso en la Orden Civil
del Mérito Agrícola a don Enrique Lis-
bona Liébana, en la categoría de Co-
mendador de número. ( aB. O.» del 9
da marzo de 1948.)

Embala,les para !a exportaeión
de naran,)a

Ordea de la Presidencia del Gobier-
no, fecha 8 de marzo de 1948, por la
que se díctan normas para la provisión
de embalajes destinados a la exportación
de la naranja. (aB. O.» del 10 de marco
de 1946.

Intervenclón de la alfalta.

Administraciba Central.-Circular nú-
mero bb5 de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes, fecha 8
de marzo de 1946, sobre íntervencióa
de la alfalfa. ( aB. O.a del 10 de mar^o
de 1948. )

Campafia resinera.

Orden de la Presidencia del Gobierno,
fecha 12 de marzo de 1948, por ls que
se regula la campafia resinera del afio
en curso. (aB. O.» del 13 de marzo de
1948.)

OFERTAS ^ DEM^ND^S
OFERTAS

CERD08 LARGE W1úTE. pura ra-
as. Guíllén. Peralta de Alcofea (Huea
ca).

FAMOSA$ FRIITA3 DE ARAGON.
Girando 72 pesetas a aLa Milagrosa»
(Establecímiento de arboricultura),
Teruel, recibirá. Dios mediante, nueve
;electos plantones varlados.

APICIILTIIR.A ARAGONESA. Ceras
eatampadas por cilindro. Heroísmo, 8,
segundo. Teléfono 417b. Zaragoza.

CA3A ESPECIALIZADA EN E$TIER.
COL DE OVEJA y paja de cerealea.
Jesús Langa. ADartado 497, Zara-
goza,

LA CASA ALCOBER, Gran Via, b,
Vatencía, regará su tierra, enrique-
ciéndole. Escríbale.

EN 'LONA LANERA Y MADERABLE
ofrécese de 50 a 80 HP. de energfa
eléctrica para índustria : Inforines
en Gestorfa Administratlva Espino.
Caile Madríd, b. Burgos.
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Tres cuestiones en relación
con un arrendamiento

Don Ricardo Albert, Málaga.

^Dos huertas, de una cxtensión de dos fane-
gas y media cada una, aproximadamente, se
vienen cultivando por los actuales ar•rendatarios,
o sus familiares, haee mds de veinte arZos, pa-
gando la primera 600 pesetas de renta unuales
y la segunda 500, con arreglo a los contratos de
arrendamiento iíltimamente regularizados. Al
dejar de existir, asesinado por los rojos, el due-
ño de estas huertas, pasó por via de hereneia el
dominio dé las mismas a su único hijo, menor
de edad. Por este motiao, se formatizaron nue-
aos contratos, en febreru de 1941, por auatro
años de duración, prorrogables con la conf^rmi-
dad de ambas partes contratantes, eumpliénd,o-
se, por tanto, el plazo estapulado en febrero pró-
ximo pasado. Los arrendatarios de ambas huer-
tas han dejado de existi•r, y el eolono o arrenda-
tario de la primera tenia parcelada la tierra y
subarrendada entre sus yiijos y parientes, sin
eontar con el consentirniento de los dusños y
contraviniendo la prohibie,ión de hacerlo, esti-
pulada en el r,ontrato de arrendar^ciento. Se de-
sea e.onoeer lo siguiente :

Con arreglo a las leyes y disposieiones vigen-
tes, Ltienen dereclto la viuda y los Jr,ijos a.seguir
con el arrendamiento en la ^misma forma y el
mismo contrato, o hay que hacerle nuevo?

T Puede disponerse de la finea libremente al
falt,ar el arrendatario y arrendarla a otro eolo-
no? En easo de qice tenga^t derecho a seguir cor
el arrendamiento, óse les puede obligar a los he-
rederos a lleva•r la huertu en aparceria en vez
de arrendamiento? $i este cambio lo pcr•mite la
ley, ó qué hay que hacer para llevcirlo a efec-
to? 1 Cuáles son las m.ejoras_ y más favorables
eondictiones para el menor de haeer los eont.ra-
tos ?

Otra huerta que se lleva en arrendamiento
más de veinte años, y con un contrato por cua-
tro años, como los anteriores, y el c.olono, q^ce
vive aún, tiene parcelada y subarrendada Ja
huerta entre sus hijos, ^.se le puede obligar le-
galmente a que eese en el arrendamient.o y f or-
mular nuevo contrato, pero de apare.ería? 1 Qué
hay gue hacer para ello? Los cuatro plazos de

tres añ.os que la Ley concede para recuperar la
finca el propietario, óempiezan a cuntarse a par-
tir del último contrato-renovaeión de los dnte-
riores, o desde el dia .en que el arrendatario em-
pezó a cultivar la finca y sin interrupción hasta
la fecha? óHay ` que avisarle previamente?
Transcurridos dichos cuatro plazos de prórroga
y•recuperada la finca, ópuede el pTOpietario d{s-
poner libremente de ella y arrendarlcc nueva-
mente como le convenga. o, por el contrurtio, ha
de cultivarla directa y personalmente?

ó Es motivo de de.sah.ucio el tener la finea par•
celada y subarrendada, atcnque los subarrenda
tarios sean sus propios hijos? L Cuál es la forma
más rápida y efieaz de entablar y seyuir erc este
caso la acción de desahucio?

y Cuáles son los térmircos o cláusulas más be.
neficiosas. para el propietario en el easo que
quiera formalizar un eontrato de apareerta?

En resumen : Lo que mds interesa saber es
en qué momento se pue^te disponer libremente
de las fineas para hacer ^on ellas lo que se eren
más conveniente, dado cl tiempo que las vienen
labrando los colonos o sus sucesores.s

No es posible dar una respuesta concreta a ►ada una
de las preguntas formuladas en esta consulta, pues
ello nos llevaría a verter en este consultorio toda la
legislación vigente sobre arrendamientos rústicos.
Trazaremos tan sólo las directrices principales sobre
los tres problemas que sustancialmente se contienen
en este caso, a saber : vigeñcia del contrato ; desahu-
cio por subarriendo, y conversión del arrendamiento
en aparcería.

I. No cabe duda que el contrato está vigente por
haber entrado en juego la prórroba explícitamente
convenida en el mismD, va que ninguna de las partea
lo declaró terminado al 1legar la fecha de su duración,
er. el me5 de febrero de 1945. En consecuencia. v de
acuerdo con lo dispuesto con la disposicidn adicional
primera de la Le,y de 23 de julio de 1942, el contrato
terminará en el año 1949. ^

Los derechos y obligaciones de este contrato, a la
muerte ^le los arrendatarios se transmiten a sug here-
deros, en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de
la Ley de 1935, siempre que e5tén dentro del grado
de parentesco que menciona y que, desde luego, com-
prende a la viuda v a los hijos del arrendatari^. El
propietario no está obligado a dividir el arrendamien-
to entre los distintos herederos, segtín ae declara en
tal artículo, cuyo contenido ha sido recalcado y am-
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pliado en el artículo 4.° de la Ley de 23 de julio
de 1942.

II. El subarriendo es motivo suficiente para
desahuciar a cualquier arrendatario que en cualquier
forma haya cedido en todo o en parte la explotación
de la fin^a. Ahora bien, es muy difícil que la cesión
hecha a los hijos se pueda estimar como subarriendo
y, sobre todo, se pueda probar que lo es, por la dificul-
tad de demostrar que existe renta pagada por los hi-
jos al padre. En todo caso, l^ara promover el juicio
de desahucio por este motivo de subarriendo deberá
fundarse la acción en la causa cuarta del artículo 28
de la Ley de 1935, en relación con el artículo 4.° de
la misma^.

III. La conversión obligatoria• del arrendamient^^
en aparcería estaba prescrita por el último párrafo del
artículo 11 de la Ley de 1935 ; pero esta prescripción
ha sido derogada expresamente por la disposición acli-
cional cuarta de la Ley de 23 de julio de 1942, por lo
que no puede el propietario obligar a los arrendatario5
a transformar su contrato en aparcería.

Como la consulta termina interesando concretamen-
te qué momento se puede disponer libremente de la^
fincas para hacer con ellas lo que se crea más conve-
niente, insistiremos en manifestar que podrá recu-
perar la finca al terminar la prórroga establecida, pe-
re tendrá que cultivarla directamente, e incluso per-
sonalmente si los actuales arrendatarios trabajan tam-
bién personalmente en la labor. Si no quiere cumplir
tal obligación, el contrato se prorrogará por seis años,
al cabo de los óuales podrá disponer la forma de ex-
plotacíón que estime conveniente.

El hecho de tratarse de menores da edád impide
que los tutores o padres del propietario autoricen un
arreudamiento superior al tiempo que falte para lle-
gar a la mayoría de edad, según dispone el artícu-
l0 9.° de la Ley de 1935, en el cual se podrá basar el
menor para recuperar la finca al llegar es,e momento.

Javier llTartín Artajo.

2.089 Aboaado

Caída de manzanas y peras

Don Nabor Ferreiro, Quiroga ( Lugo).

aSe desea conocer el medio más efticaz para
poder contener el que se caigan las manzana.s
y peras antes de que lleguen a la madurez, de-
biendo antes signifiear que se hizo un tratamien-
to a base de jabón nieotinado, sin poder evtitar
que sigan cayéndose. Se supone sea un debilita-
miento del tallo, o bien algún inseeto o gusano
que ataque a dicho tallo, ocasionando un gran
perjuictio al no lograr dicha fruta.a

Aunque sin el examen de los frutos caídos no se
puede determinar con seguridad la verdadera causa,
lo mQs probable es que se trate del agusanado de las
manzanas y pera,s, plaga extendida por todas las co-
marcas donde se cultivan estos frutales y que, según
se deduce de au consulta, no es combatida, puesto
que el tratamiento con jabón nicotinado sólo sir^e,

como insecticida de contacto que es, contra los pulgo-
nes o piojillos que invaden los brotes jóvenes y las ho-
jas, abarquillándolas ; pero es completamente inútil
contra los gusanos, que se encuentran en el interior
del fruto, donde no les alcanzan los efectos de la ni•
cotina.

Aunque vulgarmente se les llama gusanos, son en
realidad orugaa o larvas d.e una mariposilla (Cydia
pornonella), que pone sus huevecillos sobre los frutos
recién cuajados, o sea cuando se caen los pétalos de
]a flor y antes de que se cierre el cáliz. Ese es el mo-
mento de pulverizar los racimos de flores con arsenia-
to de plomo desleído en agua, al medio por ciento.
Se acercará la boquilla del pulverizador a los peque-
ños frutos. Está demostrada la utilidad de repetir la
pulverización dos o tres veces, con intervalo de quin-
ce a veinte días.

Como los gusanos de la última generación se refu-
giari e-n las resquebrajaduras de la corteza para pasar
el invierno, dando lugar en primavera a las primeras
mariposillas del año, es muy importante, para sanear
los frutales de pepita de éata y otras plagas, el trata-
miento de invierno.

Con cadenas o rascadores se _ quitará la corteza
muerta y resquebrajada del trc;nco y ramas gruesas,
teniendo cuidado de recoger tocios los residuos de esta
operación para quemarlos ; para facilitar la recogida,
se extenderá, bajo' el árbol yue se vaya a descortezar,
un lienzo o arpillera rodeando al tronco.

A continuación del deacortezado conviene aplicar
un insecticida invernal, de los cualea el más usado es
el Caldo sulfocálcico, que ofrece el comercio de insec-
ticidas, con una concentración de 28-30° Baumé, y que
se emplea en esta época de invierno al 10 ó 12 por
100. Puede aplicarse con brqchas fuertes, o con pul-
verizador ►uyo depósito no sea de cobre (puede ser
de latón), porque dicho metal es atacado por los sul-
furos ; en caso de necesidad de emplear aparato de
cobre, hay que cuidar de lavarlo bien con agua al de-
jar el trabajo diario.

Josó del Cañizo
2.09U InQeniero aSrónomo

r

Diversos preguntas en relación
con la legislación de aguas

Marqués de Casa=Pacheco, Argamasilla de Al•
ba ( Ciudad Real) .

1.' La cesión, stin lirnitación de feclia, por
parte del Estado para edifiear un molino sobre
una via de agua de su pr^piedad, Lse limi.ta sdló
al terreno oeupado por el edific.io, o comprende
además las partes correspondientes al embalse,
ali^iadero y salida de las turbinas?

El Estado, al hacer vna concesión de aguas a los
particulares, otorga más bien el usufructo de l^s terre-
nos de dominio público necesarios para su funciona-
miento, que la propiedad de los mismos. Aquél dura,
naturalmente, ha Ĵta que se acuerda la caducidad co-
mo conaecuencia del incumplimiento de ]as condicio-
nes con arreglo a las cuales se ha otorgado la con-
cesión.
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La cesión de terrenos de dominio piSblico solamen-
te se, hace, pues, a los efectos de la explotación del
aprovechamiento hidráulico.

Así constará, seguramente, en las condiciones im-
puestas al concesionario.

Actualmente se hacen las ccncesiones por setenta
y cinco o noventa años, según su clase, al final de
cuyo plazo pasan todas las instalaciones a pader del
Estado, cosa que no podría realizarse si hubiera con-
cedido ]a propiedad de los terrenos al concesionario.

2.° Los árboles plantados en sus márgenes
por los dueños de los molinos para que eon sus
raíces se logre dar resistencia a la tierra agre-
gada para f ormar el vaso y de f ensa de las m.ár-
genes eontra la presión del agua, óa quién per-
tenecen'?

Paraco algo extraño que existan árboles que cum-
plan e► tas condiciones, ya que hay un organismo ofi-
cial encarĴado de la conservación del Canal del Gran
Prior. Lo corriente es que los concesionarios no cum-
plan debidamente las condicionea de la concesión, ,y
lo rarisinio será que exista alguno que realice gastos
en conservar las obras que tiene que sostener, con
fondos del Estado, la Delegación de los Servicios FIi-
dráulicos del Guadiano.

Aun suponiendo que los hechos son talea como in-
dica el consultante, será preciso ver en cuales de las
zonas que se señalan en el Reglamento de Policía y
Conservación del Canal están plantados, v en todo
caso será preciso demostrar que lo han sido por el
concesionario.

Aun estando en terrenos de propiedad particnlar,
no podría disponer de ellos el dueño, con entera liber-
tad, si afectan a las obras del Canal, por estar en la
zona de servidumbre que señala dicho Iteglamento.

3.' Si el embalse, aliviadero ,y .salida de las
aguas del molino perteneeieran al Estado, 1 por
qué se nos obliga a la limpia amcal de los mis-
mos, cuando la División lv efec,tvía del resto del
Carzal al eobrar su correspondiente eanon de
agua? ^No es eierto que los molinns pa,qan sus
correspo^zdientes contribuciones, industrial y ur-
bana?

Las contribuciones industrial y urbana correspon-
den al uso de una propiedad o beneficias de que dis-
fruta y la producción que obtiene mediante una in-
dustria.

La obligación de limpieza del embalse, aliviadero y
salida de aguas ha de imponerse para evitar daños
a otros usufructuarios y al Estado, dueño del Canal,

que se originarían como consecuencia del abandono de
esa parte de las instalaciones.

4.° L A qué metros llegan a un lado y otro dP
las mdrgenes lo accesoriv de un rio o canal?
^,Este se toma desde la parte superior del eanal
o desde su base cuando ést,a es superior o igual
a la de los predios ‚olindantes?

Puede consultar el citado Reglamento, que está
aprobado por Orden ministerial de ^ 20 de enero de
1932.

5.° Si en estas márgerces ex.tiste,n árboles que
el Estado considera suyoa, ^a qué distancia de-
ben estar éstos de l.os predios vecinos?

A cualquiera. Lo único que puede pertenecer a los
particulares es la parte de la copa que quede de su
lado en relación con las verticales que correspondan
a los diversas puntos del lindero, y esto por suponer-
se que las ramás en tal parte corresponden a las
rafces del árbol que pueden quedar en el terreno co-
lindante. .

6.' De no encontrarse en armonla con. 1,0
que disponga la Ley, y el propietario colindan-
te se crea que le perjudican sus eulti.vos, ^a qué
procedimiento debe recurrir?

Por vía administrativa•, al Ingeniero Jefe del Ser-
vicio, siendo posible recurrir al Iltmo. Sr. Director
General de Obras Hidráulicas, y en su caso al Ezce-
lentísima Sr. Ministro de Obras Públicas.

7.' Plantados árboles en el espacio que creo
se llama camino de sirga o de paso, sin protesta
del Estado. ^no eonstituirá ello una seroidum-
bre de oclcpación como la tolerada de paso?

No puede existir tal servidumbre.

8.' é Cuál es la distaytc,ia, tomando como ejé
el molino, que debe eonsiderarse como a.r,cesoria
del mismo, tanto a lo referente al embalse eo-
mo al aliviadero y salida de las piedras? En el
embalse, 1 no será de.sde que el agua pierde su
vel^ctidad normal.? ^ En las salidas lz.asta qzcc no
llegzeen a unirse con el C,anal?

El usufructo de los terrenos no alcanza, salvo con-
diciones especiales de la concesión, más que a los te-
rrenos de dominio público estrictamente necesarioa
para el funcionamiento de las instalaciones que se
autorizan.

Antonio Agutirre Andrés
2.091 ingeniero de Caminoe

Contra el "MILDEU " de la vid

CAlDO CÚPRICO ADHERENTE "PENTA"
(60 ^/a d'e sulfato de cobre) - Perfecta adherencio
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Alumbramiento de aguas
mediante pozos

Don Alvaro Roca de Togores, Orihuela (Ali•
cante ) .

aEn una finca de mi propiedad exiate un pozo
ordinario, cuya agua se venía vendiendo desde
hace muchas años, para béber, en el pueblo pró-
ximo, que carece de aguas potables.

Un día un señor pide permiso al dueño de
esta f inca (entonces lo era un tío mío) para ha-
cer un pozo ordinario, a unos cien metros o
algo más del ya existente en la finca, contestán-
dole mi fío que hiciese lo que quisiera, puea
aquel terreno (ladera del , monte) era del Esfa-
do. Efectivamenfe, lo hizo, con la fortuna de
obtener bastante agua, coloeando un fransfor-
mador y vendiendo también agua para beber,
denunciando el pozo mío a la lnspección de
Sanidad con el pretexto de que se contamina-
ba el agua por el uso de cuerdas y pozales. Esto
ocurrió hacia el año 1934, y con posferioridad,
hasta ahora, n_ o se ha vuelta a sacar ag►a.

Ahora, este mismo señor ha hecho otro pozo,
a unos 50 metros más abajo del mío, en el que
también saca abundante agua, quedando el mío
intermedio enfre los dos, lo que hace suponer
que toda el agua es del mismo manfo, y para ver
si aumento el caudel de mi pozo deseo ahon-
darlo y hacer galerías, pues he de adverfir que
cuando construyó el primer pozo disminuyó bas-
fante el agua en el mío, deseando saber qué de-
rechos tengo y si puedo sacar agua para regar mi
finca y colindantes, y, si es posible, co!ocar ofro
motor eléctrico, y como antiguo derecho que fe-
nía, si puedo vender agua para beber y regar y
si cabe pedir daños y perjuicios por haberme
mermado el agua, aunque ya van pasados algu-
nos años (desde el 34, aproximadamente).n

La Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, distingue
entre pozos ordinarios y artesianos. Son ordinarios los
abiertos para uso doméstico, ain utilizar otro motor
que el hombre (art. 8.°), y ae pueden abrir dejando
la distancia entre pozo y pozo de dos metros en po-
blaciones, y de quince en el campo, aunque dismi-
nuyan el caudal de los vecinos.

Son artesianos, para los efectos de la Ley de Aguas.
todos los no ordinarios, o sean, los que utilizan no-
rias, motores, etc., según el art. 23 de dicha Ley, la
sentencia de 9 de marzo de 1902 y R. O. de 2 de
mayo de 1891. En esta clase de pozos no ae pueden
ábrir socavonea o galerías en sentido horizontal si ge

merman aguas públicas o privadas, ni ahondar el
pozo en el mismo caso. Además, estos pozos no ordi-
narios han de abrirse, según el artículo 24 de la Ley.
de Aguas, a más de 40 metros de edificios ajenos,
caminos, etc., o cien metros de otro alumbramiento,
canal, acequia, abrevadero o fuente pública, sin li-
cencia del Ayuntamiento, previa formación de , expe-
diente. .

De estos antecedentes se deduce que el primér pozo,
abierto a más de cien metros del del señor conaul-
tante, está dentro de la Ley, pero no así el segundo,
que, por tanto, puede obligarle a cegarlo, si en él uti-
liza otro aparato motor que no sea el esfuerzo del
hombre, a tenor de los artículos antes citados.

Por lo que ae refiere a la posibilidad de vender
agua, no tiéne otro inconveniente que el que pueda
Suponer la orden de la Inspección de Sanidad, ya que
en esta materiá, y por motivos de salud pública, tie-
ne plena jurisdicción ; pero salvado este escollo, Gi-
vilmente puede venderla cuando lo desee .y a quien
lo desee, lo mismo que regar o utilizar el agua en la
forma que le parezca más adecuada. También puede
colocar un motor, porque el primer pozo está a más
de cien metros y el segundo se ha construído con
merma de los derechos del señor consultante, y ya
hemos dicho que puede obligarle a que sea cegado.

En cuanto a los perjuicio por haberse mermado el
agua en el primer pozo, no cabe alégarlos, en primer
término por estar construído a más dé cien metros,
y no parece que se hayan hecho galerías ni socavo-
nes, y además porque tratándose de indemnización
de perjuicios, que habrían de basarse en el artículo
1.902 del Código Civil, la acción ha prescrito al año,
según el artículo 1.968, número 2, del mismo Código
Civil.

Mauricio García lsidro
2.092 Abogado

Fermentación de mosto '
concentrado

Don Maximíno Haro, Albacete.

aPoseo unos 5.000 litros de mosto conc.entra-
do con una ,qraduación de 41° Baumé, y notari-
do que, a pesar de esta concentración, tiene m-o-
vimientos fermentativos ba.st.ante not.able,s. les
agradee,eré me indiquen yuó prodt.^ct,o enoló,qi Ĵn
puede emplearse y en qiié cantidad, para 1^ara-
liza.r totalmente esta ferm.e^tación; advirtiéndo-
les también que el c,oncentrado se halla envasa-
do en cubas de madera de roble de una cabida
de 250 litros, y en garrafas de vidrio de unos

MARIANO CAMBRA Quinta de San José
Arboricultura, floricultura, semillas y construcción de parques y jardines
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AGRICULTURA

16 litros eada una, todas ellas depositadas en un
loeal donde la temperatura media es de 15 a 1$°..

No ea frecuente que inicien fermentación los mos-
tos concentrados de 41° Baumé, aunque no cabe du-
da de que algunas levaduras son capaces de producir
un comienzo de fermentación en concentrados tan
dulces ; ain embargo, ello es excepcional, y no es im-
probable que se haya determinado mal el grado Bau-
mé, ^ cosa explicable porqu^, aparte de defectos de
graduación de los aerómetros o pesamost^s, es nece-
sario proceder con bastante esmero, para no cometer
errores en la determinación de densidades o de ^ra-
dos de dulce de los concentrados. Es más, una cifra
rigurosamente exacta no puede ser hallada por los mé-
todos comerciales, con aerómetros o densímetros.

En todo caso (y eato es lo interesante en el aspec-
tn práctico), no podemos aconsejar al señor consul-
tante ningún antifermento lícito y legal, que paralice
de modo inmediato el movimiento fermentativo de
esos mostos. La legislación vigente en España no
autoriza el uso de antifermentos diferentes del anhí-
drido sulfuroso (en forma de metabisulfito potásico,
sulfuroso líquido o gases de combustión del azufre);
y no creemos que sea en este caso muy eficaz la mo-
derada sulfitación que es posible realizar ain comuni-
car al concentrado olor y gusto a azufre. ^omo la fer-
mentación de los concentrados de alto grado de dulée
ea muy limitada, aunque lenta, creemos que lo mejor
que puede hacer el señor consultante es llevar las
garrafas y barricas con mosto a un local mu,y frío, ,y
mejor al aire libre en una noche de helada. Es proba-
ble que la fermentación se detenga y no vuelva a ini-
ciarse (al menos hasta que la temperatura ambiente
sea la de final de primavera o de verano) , puesto que
a la a^cción antifermentativa debida a la alta concen-
tración de azúcar se nne ya la del alcohol que (en
peqneñas proporciones seguramente) se ha produci-
do. El nuevo arranque de fermentación parece más di-
fícil, pero no puede garantizarse el éxito del trata-
miento.

Si no fuera p^ran inconveniente, en este caso, que
el concentrado resultase ligeramente sulfitado, se au-
mentaría la eficacia del proceso haciendo preceder, al
enfriamiento que recomendamos, un trasiego de los
concentrados a envases previamente azufrados en va-
rias veces, quemando azufrines (sin que gotee azúcar ►
en las barricas vacías y a mitad del trasiego. El en-
friamiento nos parece indispensable.

2.093
Juan Marcilla

Ingeníero agrónomo

Ex^racción de pectina paro
jaleas

Granja Covadonga, Villamayor,

^Rogamos nos informen. si existe algzín pro-
eedimiento sencillo para extraer la pecttina de
la manzana para emplearla seguidamente en la^
elaboración de jaleas.n

' Todos los métodos ideados para se^arar.la pectina
de los elementos vegetales que la contienen en forma

fácilmente beneficiable-remolachas azucarera y fo-
rrajera, cáscaras de naranja,limón y cidra, manzanas
y peras, calabazas, melones, etc.-, son idénticos, en
el fondo, y francamente sencillos, cuando menos en
teoría.

Se reducen a privar de sus jugos a los elementos
vegetales, ricos en pectina, mediante una o varias pre-
siones, escalonadas, lo suficientemente enérgicas para
dejarles virtualmente agotadas, y, una vez lograda esa
finalidad, y limpios de elementos extraños por una
selección, hecha mcluso a mano, de huesos, pieles, du-
ras, etc., etc., lo que pudiera llamarse orujos, pulpas
o bagazos obtenidos por la mencionada presión, so-
meter a tales orujos, que es donde está la pectina que
ae trata de beneficiar, a la acción reiterada del agua
hirviendo, para que ésta disuelva el citado productu
y, mejor atín, la hidropectina y productos pécticos más
o menos desdoblados, cuyo poder gelatinizante se de-
sea aprovechar.

Las disolucionea ast obtenidas se clarifican filtrán-
dolas por tierra de infusorios y carbón, y hecho esto
ae las evapora en el vacío, hasta obtener un polvo
amorfo, constitaído por una aerie de compuestos péc-
ticos, aptos, a pesar de las impurezas que les acom-
pañan, por el alto poder gelatinizante de que están
dotadas, para m^iltiples aplicaciones, desde la elabo-
ración de jaleas, con gran ahorro de azúcar, hasta el
pegado de maderas, en forma tan r^ipida ,y segura
como cuando se emplean las colas vegetales de mayor
poder adherente. •

La técnica operatoria varía, como es lógico, con
los productos vegetales manipulados y el criterio im-
perante er. la extracción de los productos pécticos.

Por eso no son idénticos, en lo que a detalles se
refiere, los métodos que se seguían en las fábricas
alemanas del Rhin para manipular los orujos de man-
zana, los adoptadoa en las instala,ciones italianas de
Sicilia, dande se aprovechan para obtener preparados
pécticos las cáscaras de limón, naranja y cidra, ,y los
que se utilizan en las factorías americanas de Flori-
da para beneficiar las pulpas, previamente agotadas
de sus jngos típicos, de las más variadas clases de
frutas. •

La necesidad, en unos casos, de aislar y separar de
las disoluciones las materias colorantes, de origen muy
heterogéneo, existentes en los orujos o pulpas, y la
conveniencia, eri otros, de llevar las manipulaciones
por derroteros especiales, ha dado lugar a que unas
veces se utilice únicamente el poder disolvente del
agna hirviendo para los fines industriales que nos ocu-
pan, a que otras se recurra para extraer los produc-
tos pécticos de los orujos al agua ligeramente acidu-
lada, a las disoluciones alcalinas e incluso al alcohol,
actuando en autoclave y a las adecuadas presionea.

A1 no caber éstos y otros muchos detalles, que se
podrían consignar, en el marco de una consulta, acon-
sejamos al consultante que los vea en alguna obra
adecuada.

La Enci^lopedia de Química I^ndustrial, de Fritz
Ullmann, traducida al español por el doctor J. Esta-
tella y publicada por la Casa Gili, de Barcelona', que
está en c.asi todas las bibliotecas científicas, da en el
tomo XI, página 257, una información algo detalla-
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da de la industria de la pectina, y, lo que es más im-
portante todavía, una reseña bibliográfica muy am-
plia de los libros y revistas que se han ocupado coi.^
detalle de la misma. ^

Refiriéndonos, ahora, al caso del señor consultan-
te, estimamos que, para lograr la finalidad epeteci-
da, debe partir de los orujos, muy agotados, en lo
que a jugos se refiere, de las manzanas'de que dis^
ponga, hacerlas hervir en agua pura durante veinti-
cinco o treinta m'inutos, un par de veces en el inter-
valo de hora y media o dos horas, cambiando, desde
luego, el agua en cada hervor, y evaporar después
las disoluoiones obtenidas, hasta la sequedad, en ba-
$o de maría, para obtener el polv^ amorfo, integrado
por una serie de productos pécticos algo heterogé-
neos, a que antes se hizo referencia.

El polvo así obtenido en las^ dos primeras ebulli-
ciones t:iene un gran poder gelatinizante, mientras
que el que se obtiene sometiendo los orujos a nuevas
ebulliciones sucesivas carece de ese poder o lo tiene
muy poco desarrollado.

La proporción más adecuad^ para mezclar el agua
y los orujos en estas ebulliciones es la de 20 partes
de la primera y 5 de los segúndos.

Debemos advertir que los ensayos hechos con los
`productos pécticos así obtenidos en uná fóbricá de
conservas importantísima del norte de España han
dado resultados mny mediocres.

^ Francisco P. de Quinto
2.094 InBeniero agrónamo

Aprovechamiento de pastos

Don A. Martínez, Huete ( Cuenca).

aDesde tiempo inmemorial soy ganadero en
este término municipal. En el año 1942 compré
unos terrenos baldios dedicados a pastos exclu-
sivamente, con una extensión de 712 hectáreas,
diseminadas por todo el término municipal y en
míiltiples trozos. La cantidad de terreno que mi
ganado viene pastando es un polígono de los e•n
que se ha dividido el térrnino, teniendo este po-
lígono 412 hectáreas, y actualmente poseo, como
eonsecueneia de la c,om,pra antes mencionada, ,y
diseminados por el término, una extensián igual
a la de dos polígonos en los que se dividen el
término, para szc explotación ganadera, con la
aclaraeión de que en tres de los polígonos poseo
más del 30 por 100 de su exténsión, y en uno
de ellos el 80 por 100. Desde la terminación de

^ nuestra guerra de liberar,ión han surgido en
^ dicho término municipal varios pequeños gana-

deros, que explotan una extensión de terreno de
medio poli,qono. Mi pregunta es ésta : I Por qué
medio puedo yo ampliar mi ganaderia hasta ex-
plotar la totalidad de los pastos de mi propie-
dad, ya que la J2cnta local me ha denegado va-
rias veces este lícito y justo derecho, a mí pa-
reeer.D

Ignorándose si en el término en cuestión sobran
pastos en relación con el ganado qu^ exista actual-

mente, no se puede dar una cbntestacián categórica.
De no haber sobrante, el artículo 7.°, párrafo úl-

timo, de la Orden de 30 de julio de 1941, prohibe
la admisión de nuevos ganaderos, y, lógicainente,
hay que prohibir, con más motivo, que aumenten el
ganado los ganaderos antiguos, en el cáso de que no
sobren pastos.

Esto independiente de que se tengan más o me-
nos hect^íreas de propiedad, siempre que no consti-
tuyan coto redondo, exceptuado en la legislación de
pastos.
Y.095 Félix F. Turégano

^Estiércol de caballo o de vaca^

Academia de Gastrónomos, Madrid.

aLes rogamos nos aconsejen qué estiérenl de-
bemos emplear o euál es mejor para los árboles
frutales y verduras : el ^le caballo o el de. roaca.

Tenemos frente a la fin.ca una vaqueria, y,
elaro es, debido a la facilidad del transporte,
siempre hemos adquirido el de vaea ; pe-ro nos
pareee algo flojo. ^ Será porque se echa sobre la
tierra y se seca sin llegar a una fermentación en
estereolero ?

Mucho les agradec.eremos nos aconsejen, pues
siendo bueno el estiércol de vaca, lo preferimos
por su coste y factilidad en adquirirlo.n

Las dayecciones del ganado no pueden llamarse es-
tiércol cuando se emplean frescas. Estiércol es el re-
sultado de la fermentación de lás deyecciones sólidas
y líquida^s, junto con la paja u otra materia vegetal,
absorbente, que sirve de cama a los animales.

El estiércol de caballar, en igualdad de otras con-
diciones, es mejor que el de vacuno ; pero éste sirve
muy bien para abonar hortalizas^y frutales.

Cuando se emplea en ambos, conviene enterrarlo li-
geramente, para evitar las pér.didas de amoníaco y la
desecación que se producen si queda al aire libre,
perdiendo así gran parte de su valor fertilizante.

Eleuterio Sánchez Buedo
2.096 Inseniero agrbnomo

Rep ►oducc^ón del madroño
y del brezo

D. A. López Montenegro (Cáceres).

aDesearZa conocer cómo se reproducen la
arnadroñan y el abrezon, para haeer de ello
eriadero y formar un seto de bastante exten-
sión. D

Para formar un criadero o semillero, el procedi-
miento al parecer inmediato y natural es recoger la
semilla de las especies en cueatión y sembrarla en las
correspondientes albitanas, que deben prepararse en
tierra muy mullida, preponderantemente arenosa.

Ahora bien, estas semillas pierden fácil y rá^pida-
mente su facultad germinativa, y su recolección en
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condiciones óptimas de maduración, es, por lo vis-
to, singularmente difícil, ya que conocemos expertos
selvicultores que no han conseguido éxito en sus em-
peños de obtener directamente, por siembra, planti-
tas de ^as referidas especies.

Por esqueje o ests,quillado tampoco se ha logrado,
hasta el presente, su multipli^ación, ya que se trata
de especies de madera dura, rebelde y refractaria a
emitir raíces. Para facilitar la multiplicación por es-
taca se ha acudido a su inmersión en soluciones de
sustancias estimulantes de la nutrición vegetal, lla-
madas fitohormonas, entre las que las más conoci-
das son : Acido indol-acético (heteroauxina), el pro-
ducto denominado Belvitan, de la Casa Bayer I. C.
Farbanindustria, A. G.-Producto Roche 202- Hor-
modina A(a base de. ácido indol-butírico) y algunos
otros.

Los alemanes, mediante el empleo de estas hor-
mona,s vegetales, han ]legado a conseguir que rami-
llas de abetos emitieran raíce5 y pudieran sencilla-
mente arraigar p multiplicarse.

Ahora bien, en la^actualidad es sumamente difi-
cil encontrar, en el comercio, produ ►tos de las cla-
ses citadas ; aparte de que la técnica particular de
su manejo está todavía en estudio y no se ha llegado
sún a conclusiones contrastadas.

De todos modos, si nuestro consultante quiere ma-
yores antecedentes sobre estos métodos para favo-
recer la reproducción agámica de las especies vege-
tales, puede dirigirse al Instituto Forestal de Inves-
tigaciones y Experiencias (NÚñez de Balboa, núme-
ru 58, 1Vladrid), en donde alguno de sus investig^ado-
res tenemos entendido que dispone de peq^ieñas can-
t^dades de esas sustancias estimuladoras de la forma-
ción artificial de raíces en las estaquillas que no las
emiten espont^íneamente, como así sucede con las de
la presente consulta.

Con independencia de todo lo anterior, y siguien-
do una vía completamente diferente, también cabe
recomendar lo que sigue :

Para el brezo, dada la profusión con que esta es-
pecie, eminentemente social e invasora, se multipli-
ca en los terrenos degradados y en trance de empo-
brecimiento, cahe procurarse, durante el invierno, en
los montes donde crece, plantitas provistas de raíces,
es decir, arrancarlas con cepellón y trasplantarlas rá-
pidamente al vivero preparado al efecto.

Con respecto al madroño, recomendamos favorecer
en el monte la diseminación natural de frutos da
aquellos arbustos que se encuentran en condiciones
de proporcionarlos. A taT efecto debe mullirse, a tro-
zos, el terreno en unos cuantos metros alrededor del
ejemplar que se escoja como árbol padre, para faci-
litar la germinación de las semillas que allí caigan

y el consiguiente nacimiento v desarrollo de las nue-
vas plantitas. ^

Teniendo en cuenta que los madroños maduran
sus frutoa en el otoño, es de l;rever que si no el pri-
mer invierno, en el segundo podrtt verificarse el arran-
que de las plantitas nacidas en pleno monte, y su
traslado a las eras del vivero en donde hayan de re-
criarse. A1 efectuar el trasplante convendrá cortar a
las plantitas su raíz central para favorecer el desarro-
llt^ de raíces laterales y obtener así ejemplares que
tengan más facilidades para arraigar y desarrollarse,
consiguientemente, con mayor vigor.

Antonzo Lleó.

2.097 Ingeniero de Montes

Intervención de la alfalfa

Don Eladio Delgado, Toral de los Guzmanes
( León) .

aLes ruego me indiquen desde qué feçh.a que•
da intervenida la alfalfa ^ si se necesitan guías
hasta en .la misma provincia, para circular con
ella.n

La Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de
enero de 1946 indica en su preámbulo el objeto de la
disposición, que es lograr contiener la posible expan-
sión del cultivo de la alfalfa durante el presente año,
y para ello inmoviliza la simiente y decreta la inter-
vención de la alfalfa que en él se produzca desde loe
primeros cortes, fijando para esta cosecha los precios.
de dicho producto en sus distil^tas fases.

Existiendo, sin embargo, cantidades de heno pro-
cedente de la anterior cámpaña en poder de los alma-
cenistas; no se ha querido someter esas existencias
a la intervención, ya que éste no era el objeto de la
disposici5n mencionada, y, por ello, será la Comisión
C7eneral de Abastecimientos y Transportes, como Or-
ganismo competente, quien decidirá la fecha oportu-
na para el comienzo de la intei•vención y a partir de
la cual se necesitarán guías para todos ^los transpor-
tes de alfalfa verde o henificada, así como para ]a paja
de dicha leguminosa, en forma análoga a la de cual-
quier otro producto intervenido. .

Hasta esa fecha, las existencias del pasado año pue-
den circular libremente.

Como orientación para el consultante, podemoá de-
cirle que la fecha de la inte.rvención se fijará lógica-
mente cuando comiencen los primeros cortes de alfal•
fa verde en las aonas más adelantadas de nuestro
país.

2.098
Gabriel Bornás

Ingeniero agrónomo

SI/VIIENTES FORRAJERAS Y DE HORTALIZAS

CASA SANTAFE :: SAN JORGE, 7 .. ^ ZARAGOZA
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MARTÍiV SA1vz (Dionisio). - El
campo español.-Un volumen
de 72 páginas.-Sec^íón de
Publicaciones, Prensa y Pro-
Agricultura.-Distribuidora :
Librería Agrícola, Fernan-
do VI, 2, Madrid.-1946.

La aparición de un libro de
Dionisio M a r t í n constituye
siempre un auceso interesante,
porque la originalidad de lae

ideas expuestas por este ilustre Ingeniero; y lo tajante
de eu estilo, abren siempre un profundo eauce a la
discusión objetiva de la tesis, Escritor eingularmente
meritorio, por estar más atento al fondo que a la
forma, las palabras son para él únicamente ropajé
indiapensable para revestir la idea, por lo cual su
parvedad, geométricamente eaquemática, resta efecto
a la exposición cuando el público no ea muy docto.
Quizá el título no está muy encajado en la índole
de la obra, por lo cual trauscribimoa loa epígrafes de
los capítulos, que son : uLa Agricultura y el cenao
de población», «Variación de la población dedicada
al campo», «Medios diaponibles», «El orden jurídico
agrario», «El Movimiento 1^iacional y la Agrir;ultura»
y«Producción agrícola a partir del MovimientD».

Indudablemente, la parte mejor es la primera, ea
decir, el juicio que al autor le merece el estado ac-
tual de nuestra agricultura, en orden al progreao,
dentro de la limitación de medioa naturales. Al efec-
to, eatablece un aleccionador paralelismo entre el
aumento de población y loa productos del campo, re-
aultando que, gracias a éate, ha sido posible un cre-
cimiento de población, cada vez, por cierto, mejor
alimentada, de ocho millones de personas, Pn lo que
va de siglo, sin que por ello haya disminuído la ex-
portación, ni en absoluto, ni en relación con el nú-
mero de habitantes. Y aunque se ^registra un incre-
mento en el rendimiento por hectárea de secano, sP-
gún las líneas de tendencia, si se quiere seguir mante-
niendo el ritmo, es preciso continuar sin descanao la
política hidráulica, recurriendo a los peque^IUe rega-
díos todo lo que sea preciso, puea no hay que olvidar
que ai para una persona son precisos los productos de
una hectárea cultivada en secano, en regadío la cifra
de extensión basta con que sea nueve veces meuor.

Avaloran la importancia del texto numerosísimoa
datos, no siempre de fácil adquisición, y gráficos elo-
cuentes, cón ayuda de los cuales el lector asimila muy
fácilmente los conceptoa.

En resumen, se trata de un folleto muy interesante,
que ha de ser ávidamente leído por todos lns agri-
cultores, y cuya aparición honra realmente a la Sec-
ción de Publicaciones por la consecución de tan va-
lioso original, procedente de pluma tan autorizada.

rmi5tceio ce ecucu^rv.,

snuARio earADlarlco

PRODL`CClOaEB ADRICOLAB
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MINISTERIO DE AGRICULTURA.-
'ERVICIO DE L+.STADISTICA. -
llirección General de Agri-
cultura. - 5ección Primera :
Estadística Agrícola.--Anua-
rio Estadístico de las produc-
ciones agricolas.-Año 1943
y 1944 para loa agr►ns y oli-
vos.-Iln volumen de 44U pá•
ginas con numerosos mapaa
y gráficos en colores. - Ma-

drid, 1945.-15 peaetas.

EI Servicio de Estadística del Miniaterio d^ Agrí-.
cultura_acaba de publicar un interesante y bien pre-
sentado volumen, en el que se recogen loe datos esta-
dísticoa de la producción agrícola española en el año
de 1943 y para los agrios y el olivo en el de 1944.

Del examen de sus 348 cuadros se deducen muy pro-
vechosas consecuencias, que se recogen en loa co-
mentarioa con que se encabeza tan completo trabajo.
Si ae comparan las producciones fundamentales obte-
nidas en el año en cuestión con las logradas en el
anterior y con loa promedioa del decenio ]926-1935,
resulta que en 1943 se han conaeguido coaechas de
aceite y tabaco mayores que en 1942 y que en 1426-35 ;
de remolacha azucarera y algarrobas, mayores que
en 1942 y menores que en 1926-35; de plantas tex=
tiles, menores que en 1942 y mayores que en 1926-35,
y de cebada, habas, judías y patata, menores que en
1942 y que en la anteguerra. Las cosechas^3c trigo,
arroz y naranja fueron aproximadamente iguales a
las de 1942, pero inferiores a loa promedios de ante-
guerra. La de garban.zoa fué igual a la media de
1926-35, pero inferior a la de 1942. La producción de
vino nuevo no ha diferido sensiblemente de la coaecha
anterior ni de la media de anteguerra.

En comparación con la situación de anteguerra, la
diatribución del territorio nacional en 1943 es muy
diversa. El hecho más importante ea la reducción de
la superficie dedicada al cultivo de cereales, por bajar
casi un millón de hectáreas, el 20 por 100 de la su-
perficie de antegĴerra, las siembras de trigo, Como
contrapartida, hay que registrar el gran incremento
que en la superficie de los aprovechamientos de pas-

i
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tos. En aentido favorable es digna de señalar el alza
en la superticie cultivada de leguminosas, alza que
monta, en 1943, a un 26 por 100 de la extensión me-
dia sembrada en 1926-35. Cultivos de importancía que
registran también muy considerables variaciones de su•
periicie, son la remolacha azucarera, en disminución,
y las plantas textilea, en aumento. Mantienen la su-
perficie aproximada de anteguerra la patata y, como
era de esperar, los cultivos arbóreos y arbustivos,
principalmente la vid, el olivo y la naranja.

El valor total calculado para la producción agrícola
en 1943 asciende a 22.000 millones de pesetas apro-
ximadamente. Esta cifra es muy semejante, attnque
algo inferior, a la del año anterior, y ea el 227 por
]00 de la estimada como promedio en el quinquenio
1931-1935. Esta elevación de los ingresos de Tos agri-
cultorés es, por consiguiente, inferior al alza regis-
trada en otros sectores de la economía nacional. La
elevación de los precios agrícolas ha sido, sin embar-
go, superior a la de los ingresos, puesto qne estos
se han logrado con un volumen de cosecha n ►tty infe-
rior al que la agricultura podía ofrecer aI país antes
de la guerra.

La nueva publicación del Servicio de Estadística
del Miniaterio de Agricultura supera, si cabe, a las
anteriorea, tanto por lo depurado de los datos reco•
gidos, lo que no contradice au profusión, como por
la acertada preaentación de las cifras, con sistemática
ordenación, que hace fácil y cómoda su consttlta.

EL EXY'ORTADOR E5PAI^TOL.-Re-

vista mensual independiente.

Volumen I. Núm, 2. Enero,

1946.

liémos recibido el número 2
de esta Reviata, en la que ae
unen un texto variado e intere-
sante, en el que colaboran dis-
tinguidos especialistaé, con una
magnífica preaentación,

En este número destACan, en-
tre otros, un artículo sobre el coniercio exteri.or de
España en 1945, debido al señor FUENí'ES IRURa2QUI;
la liquidación de Za Ley de Préstamos y Arriendos,
de IIENRY DE BuRES; otro sobre los aspecto^ de la
exportación española, firmado por F. SÁNCHEZ, y un
cuarto, del señor LORENTE ZARO, alrededor dPl pro-
blema de los cambios monetarios. Además, se insertan
documentadas informaciones sobre exportación e im-
portación, mercados y tratados, estadístiea, transpor-
tes, Banca y seguros, etc.

Felicitamos cordialmente a1 nuevo colega, y muy
en especial a su director, don Enrique Martín, pues
esta Revista está llamada a tomar muy activo papel
en la propagacanda de nuestros productoa rje comer-
cio internacional.

,-

BIBLIOTECA COSMOS.-Núm. 85:
O leite na alimentaçao liumana.
Número 88: Os derivados do

leite na alimentaçao e na indus-
tria.-Dos folletos de 10.''. y 132
páginas, reapectivamente. Lis•
boa, 1945.

La Biblioteca Coemos, dirigida
por el Profesór Benito dé Jeaús
Caraça, de la Universidad Técni-
ca de Liaboa, ha publicado dos

nuevos volúmenes, debidos ambos a la pluma del
señor VIEIRA DE SÁ, en los que ae exponen en forma
amena y asequible las cuestionea relacionadas con la
leche, tanto consumida directamente como transfor-
mada en los numerosos productos de ella derivados.

O TR A S P U B L I C A C I O N E S

PEÑA BoEUF (Alfonso).-Discursos y conferencias.-
Un volumen de 245 páginas.-Madrid, 1945.

El ilustre Ingeniero de Caminos y ex Ministro de
Obras Públicas excelentísimo señor don Alfonso Peña
Boeuf ha reeopilado en eate libro las eonferenrias y
diseursos de carácter profesional que ha pronttnciado
durante sus treinta añoa de fecunda actividad. Entre
otros temas, todos de gran interés, trata del puente
de Lisboa, de los procedimientos de cimentación bajo
el agua, participación de éargas en los sólidos, cober•
tizos de hormigón en el aeropuerto de Sevilla, la re-
sonancia en las estructuras, el sistema de presas ori-
ginal del autor, el proyecto sobre el Duero de una
presa con contrafuerte, de 90 metros de altttra, los
magníficos trabajos sobre hidrología del Tajo y el
programa, plan y desarrollo de la política de Obras
PúbliCas que ha Ilevado a cabo durante su estancia al
frente de dicho Ministerio,

CASTA1vEDA (José).El consumo del tabaco en España

y sus factores. Madrid, 1945.

Se ha publicado éste trabajo del Sr. Castaúeda,
que por su carácter científico está vedado a las per-
sonas no matemáticas-economistas, por su frecuen-
te uso del análisis y de la estadíatica matemáticos.

En definitiva, si bien su autor ha conseguido plena-
mente su fin, no puede considerarse como trabajo de
divulgación, ni siquiera para los que directamente tra-
tan en la práctica estas cuestiones, ya que, aparte de
los conocimientos científicos, es necesario un verda-
dero «sentido estadístico» para la aplicación de algu-
nas fót•mulas, tales como las de correlación.

Su autor, en eate trabajo, demuestra sua profundos
conocimientos de la teoría económica, ilustrando con
un apéndice su trabajo, todo él magistralmente des-
arrollado, cón gran lujo de técnica y notablQ biblio-
grafía.
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SOCIEDAD ANÓNIMA "JOSÉ MARÍA QUIJANO"
FORJAS DE BUEINA

FUNDADAS EN 1873

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 gt+apas.
Espino artificial. - Enrejados telas metál icas. - Cables de
acero. - Muelles resortes. - Otras manufacturas de alambre
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Dirlgida por los Ingenieros Agrbnomos : ,l . B E N I T E Z ^ ». B E N E Y T 0

Dirección^ Válgame Dios, 8(esqulnaaóravina)-Teléfonoa{61975 " MApRID
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P Arboles, Plantas, Bul-
° ^ ^ bos, Semillas, Inger-

.•
,;L á^ tos, Vides americanas

Para grandes plantaciones en sus fincas dirijirse a

D. JOSE DALMAU. - Horticultor
PAIPORTA ( Valencia)

Teléfono núm. 29 - (Central Benetuser)

Ofrecemos el presente año, en grandes cantidades,
ARBOLES FRUTALES de todas clases : Peralea, Man-
zanos, Ciruelos, Albaricoqueros, Granados, Kaquis, Hi-
gueras, Acerolos, Naranjos, etc., etc.

OLIVO5.-Dos y tres años de injerto, plantas rectaa,
sanas y bien formadas, en varias clases, e injertadas eo-
bre patrón de semilla a escudete, lo mejor que se co-
noce.

ROSALES.-Extensos cultivos, más de cien varieda-
dea en clasea notables de las mejores, cultivos en pie
bajo y tronco formado, etc.

Arboles Forestales, Cipreses Piramidales, en Bola
formados, Coníferas, Bulbos, semillas de la regióu,
plantas de jardín, etc. '

Pídase Boletín de precios actual eampaíia.

DESPACHO Y ALMACENES:
Escuelas Ptos, 23 y 25
TELEFONO: CeMrel prlveda 1817
Aparfodo de Corrsos 11
Teleg ramas ^ A N U 5 O NTelefonemas

^ .^.^i

Sociedad Enológica del Penadés
(S. A.)

VILLAFRaNCA DEL PANADÉS
RAMBLA DE SAN FRANCISCO, 19

•

DROG}A8 - PRODIICT08 ENOLO(^}IC08

ABONOS QIIIMIC06-ANTICRIPTO(3A-

^ICOB - APARAT08 DE ANALI8I8 DE

VIN08 - MAQIIINARIA AC}RICOLA

Sucursaler

JEREZ DE LA FRONTERA: Bodegas, 18.
ALCAZAR DE SAN JUAN: Cabo Noval, 9.
VALENCIA: Avenida del Puerto, 356.
BARCELONA: Mallorca, 290.

US^N^ SOCIEDAD ANÓNIMA
CONTINUADORA DE CASA COMERCIAL FUNDADq EN 1790

HlERROS :: ACEROS :: CARBONES
FERRETER I A :: MA Q U I NA R IA

ZARAGOZA {
•i1{Iii{{1{IfiifiiiiifiiiiTi7^^^

Hérramientas para Agricultura

PRENSAS PARA PAJA Y ALFALFA

Molinos trituradores para maíz
Máquinas- cor#a-forrajes
Máquinas corta-raices
D®sgranadoras de maíz,
metálicas, modelo «Internacional»

^m

Sulfatadorn de cobre
Azufradoras de doble y simple efecto

DEPOSITO^

Avenida de Madrid, 39
Enlaee d• Ferroearrll eon la
Estaeibn del Campo Sepulero

(M. Z. A.)
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