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Editorial
Nuevo impulso al Crédito Agrícola

T'n nuestro ntímcro cle noviembre cle 194^-2 y-a hubi.-

nios dc exponcr cl ^^u,^tto cle i^ista d^e AGRICUITUR=1

sobr^^ lcz u^rgente ncc^^siclad cle fomcnt^ar e iutc^nsificar

c^n Esl^aña cl Cré^lito flgrícola, cuu tezzdencia a sab-

saucn• lcrs clos lintitaciones fundcrnzezztales que impe-

clíuzn. sa natural clcaan-ollo y qae se refiercn, princi-

palntentc>, a la i^izsufici.ente oanti.dacl cle las cli-sponi-

bili^dades clestituulas a tal fizz, y a. la gratz clificultad de

llegar clirectaznen.te a los agricultores necesitaclos cle

los cru.cilios del crédito agrícola, sttpri.mic^nrlo h•ami-

tacioncs largas y enojosas, cnzn.que siu re>ntmcia^r ^^or

ello a las ^arantías ezz que debe apoyarse toclai olx:ra-

ción cre^li-licict^.

Ilast.a el mome^uo actual, los «grict^ltores poclíatz

obtenc^r l^résta.ntos c^n metálico del Sert^icio Nacional

Créclito rl^n•ícola, rle la.e Cajas y I3ancos ruralcs cle-

,Izendientc^s cle los .Sindi.catos Aarícolas, rle los Pósitos

^, eventaalmentc, para. fines roucretos, cle orgmiis-

n ► os oficialcs, tales conzo el Sert icio Naciona^l cl<^d

Tri^u ti• cl Instituto Ncccional cls Coloni^acida, incle-

pcn^licn.tcnzente cle las activiclad'es qne, po^r szz parte,

clesarrollaba.zz cl Kcmco Ilipotecario y la Banca ^^riva-

cla.. C,ou todo ello (ti^ atnt con. ser fzutdantcrztalmente

clistiutrts unas cle otras las olrcraciotzes rcali^aclas por

aqaellas G'n.ticlacles, izo sólo en cuanto a su tranzita-

ción y plazos, sino también en lo qne se rc•fiere a las

ga.ra ►ztín.c exigiclas^, era urz hecho irute^ablc que Ica

inmensa. mavoría cle Ios agricnltores españoles qne-

clabau al margeu de los benefi.cios del Créd'ito Agri-

cola, uztas i^cces por igzzo^raucia y clescon.ocinziento de

los trcíntitc^s nc>cesarios, o por resultarles éstos enojo-
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sos eu el ambiente rtu•al eu que t^i1•en; otras, por ca-

recer los créclitos cle la antplitud ^,y agilidacl ^uc con-

1^enía a sas necesiclacles, y, fitzalnteute, em m^clzas oca-

siones, por instcficic:ncia de las canticlades clestinaclias

a estos fines.

La naeva I,e^- de Créclito Agrícola de 1^ úe julio

t;i-etz^e a remediar esta situación, destizzmzdo ]tasta la

cantid^ad' de nzil millozzcs de^ pcsetas a la cozzcesión

de lJréstantos a los agricnltores. L,a. inz,^ortancia de

rli,cha canticlacl, suficien.te c1e ntomen.to, cou toda se-

gtzriclad, para atender am pliamezzte las ueccsiclades

crecliticias cle la Agricnltura; la carzalización hacia

ésta cle nna pequeita purte del ahorro qne en ella

tnt•o su origen y fué a innzovilizarse en las cuentas

corriezztes bazzcarias; Icc anzplitucl cotz que se preten-

de aproi^echar, para llegar rápida y eficaznzente al

agricultor, caantas Asociaciozaes u Orgazzismos existatz

en el canzpo espafiol, ^•, finalntente, la j^osibiliclad

cle qzce el Créúito Agrícola en L'spaña puecla orierz.

tarse en Cadaa ocasió^tz, segú.tz las circuns^tancias lo

aconse jen, con nzira^ al interés nacional, sotz las ca-

racterísticas fluulameutales de Ua referida Ley, de

cu.ya ahlicaciótt pneclen ti- clebeu es,lterarse incalcula-

bles beneficios yara los a^ricaltores españoles.

f1 zzttc^stro juicio, cu el eficax desarrollo de esta

Le>y lecnz ^Ic ser parte ^^riucipal los Siudicrctos y las

Cooperatit•rts agrícolas, en cua^zto proporciozzen, en la

medid.a n.ecesa.ria, la nnidn y asociación de los agri-

cnltores, indispensables para estos fines econótnicos,

a los que, por feliz itziciatiua., el ^'stculo está clispuesto

a atetzder todo lo am.plimnente que sea facti^ble, como

tui^o ocasi.ón. de manifestar el illinistro cle tlgricnltnra

ezz el interesantísinzo cliscurso que prorzu.nci6 eu la

^íltima reuzzicín cle las Cortes Espa^tolas, explican.do el

czlcance cle la. citacla disposición Iega1,
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Dr•talh del macizn dc> palmerus r•ultiaadu rn r•I jnnlín rlr•! po•
la^iu dr^ .4jurla.

•i ^
^izie^taceovc ^e ^a ^c^rec^r^f^z^^i<j

/
^^ 13^064Cct^ Gl^LtcZKc[

(DE MI RECIENTE VIAJE A PORTUGALI

r^
^^^^^t e^ ^^re^eaer L rtr^^<<^ ^ ^rr^rred

h:n ► ni ^^i^ita, c q j^l^in de cun^ulta._ a los c•rntru,

botánicus clc• Li,l^oa v(:oirnbra, pudc estirnar r•I cn-

^^i^li^ ► l ► lc i ► i^el científi^^u ► lc la naciúu bern ► ana ^1^• f?s-

l^afiu, y de loilo lo quc ►•n clloa vi, he i^l ►•^;ido ulannas

ubsrr^aciones, ^Ine con^idero dc• intcr^^s l^ara los lec•-

tor ► •^ ► le rlcrttct i.^rti[t^, tauto f^or eu carácter aleccio-

nudor, ^•omo ^^urque mc llena dc hatiyfacción ^ ► oder

ber l^u•oo en cl c^lo^io, ^•uando éste es mercci^lu v tic-

ne 1 ► Icna ju^ti(i„aciúii.

El ^asto iuif^crio coluuial hortu^ués li^ per ► nitidu

a la Metrópoli monta ►, sus scrvicios dc A^ri ► •ultura

Colunial en f ► lan modclu, que da uu rendin ► icnto rítil

iua^;uíficu.

I^n Lisboa fuuciona cl famoso Jar^líu ColoniaL que

diri^c cl In^ ► •ni ► •ro Agrúnomo excelcntísimo 5c ►iur don

(:úndiclo Dnarte, Profesur ^lcl L ►stituto H;xpc•riruentail

ilc .loronomía ^lc Li^Lu^► ^^ acred^ta^lo hon ► bre dc

cieucia,

Inmediat^uu^•nte de sct• unuucia^lo u ►e recibiú c•u srr

desltacho, y^•utcrado dcl motivo de rni viaje (^ulu-

ción ^e dudas en mi traba•jo de 1lorística hisj^ano^

ecuatorial), ^^u^c ► a mi ^isposición tudo^ los recursos

del ,lardín bulánico que ►lirige, y dnrante los díaP

qu^^ duró mi asi,tencia . ► I .lardín Colouial, fuí cuida-
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dusamente utcudido 1 ► or cl señor 1)'Or^•y, 1 ► or cle;^•o '

exf ► reso dcl sei►or I)uartc.

F,1 Jardín Colonial, situado c ►r liclc ► u, cn lu I ► osc-

sión que antes fué resirlcucin reul, ►•u►•icrr.► recursos

^tr^•c•iosos 1 ► ara todo cl quc sc int^•n•^c l^ur la 11ora

e5f ►untánea y cultivada de la zona intertro^^i^•al.

Tres aspeclos ofrecen loa recursos u ^lue ^nc roG^•ru.

y de los quc hago a^luí una breve r^•seña. 1':u ^trinu•r

término, el ^•liina clulce ^l ► ^ Li^boa l^^^rmite ^^I ^•nlti^^u

al aire libre de nunu•rosas hlanta^ t ►•ul^► icale5 dclica-

das, que duu a cstc ^ ► ^► rcluc dc airc in^l ►^s (frar ► • ► •lu,;

inclinadas ►lc verde cé.^ped Licn s ►•^udu, ^alpic•arlas ► lr•

g ►•upos de árboles y f ► Iunlas de ^rau ^ ► uric) un mare: ►

do sabor cxútico.

Grandes t►vcnidas dc 1 ► alrncrus a ► ui•ricaua, (16^ tt.,his-

itr,^rtonia filifc^rtt. y robusta) Ie haccn 1 ► rnsar a nno qu ►^

e,tá en C. ► lifot•nia ^neri^lional. Y e^ta sen^aciún ^r^

refuerza ^•uau^lo, yu n ►uy ^lentro del jardín, ^c tro•

^ii^•za cou olras 1 ► almcras de lu n ► i^ma f ► ulriu, laa

l;•r^^thea arrnata. y^^tlulis, con sus 1 ►►^rmosas I ► ujas j ► li-

,a^las, de furn ► a ^le abanico, quc sc rnueveu cun cl^•-

gancia a imi^ulsos de la tibia bri5a, iluminaclas ► •ou

cl brillantt^ 5u1 lisbucla (u ► i ^•iaita tuvo lu^ar los úl-

tinws díus de enero y priu ► era ^luiu ► •cua dc^ f^•br^^ru ► .

Pero no bien uno hn teniilu ti^•n ► Po dc ^ ► crcihir

esta nota an ►cricana, cuan^lu uucvas 1 ► 1^► n1u5 d^^ ^ ► ro-

cc^lcncia africana acaparan la utenciún cl^•l ^^isitzinti•.

Las estrelitzins (Strc^litzia reginae, y, c^l^^•cialuu• ► u^•,

la S. augusta, de purte arbúrco) ^•^ucan in ► uc^liala-

mcute los 1 ► edre^,ales dc lus colinas rlc Albuu^^, ► •u r•^

tet•ritorio ^lc H;I Cabu, y los bosqucs i•uslcro^ ^Ic Nalal.

Al lado tl^• cllas, cnurnu^. mu^•izus ^l^• _1lu^^s, cun <u

^•arrtoso fullujc, dc tono^ rlaucos, ^^n ,al ► ru•u ^•untt•a^t^•

cou los aprclados y lurgu, cono^ ^lc Ilorc, ^lr ► m ^^ar-

n ► íu encendido inirnitable.

^ue^-as 1 ► ulmeras, de tierras ruu^^ lejaua;, diaracn

otra vez la utención del visitante, destacuu^lo entrr•

cllas la Ilovea l+orsteria ►►.a dc (lccanía. Lae Cvcns v

los Encephalarto.c (gimnospcrmas) ilr•I .1. ► ( ►úu, Indiu
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De^nlle rhl ;;n^po <le plrtntrts crasns, cul^irudas en ^^l Iardí^i
Coloninl.

^:1fri^^a, i^oui^il ► ^tan I^ ► cisiún ^1 ► ^ la ^lura ^lel GI ► ibo 1 ► or

al!,^ ► uu ►: ^le ^i ► ? cleiuentos más cara^^teríaic^o,.

Y I^^^la esla t ►i<n•a^^illa tropíc^ul crcce lo^ana, y ca ►
utt u ► ínimo ^l ►^ ^•tii^la^lus, al airc libre y a do^ 1 ► ora^ y

► n ►^iiia ^lc aviú ►► de Ma^lrid.

lunlo u la5 ornzeui^^ ►► talc^, ^c cultivun plantas de

iutc^n^; indn^trial, mrilicinal, teatil, ctc., et^•., qu^

uu j^u^• ► l^^ r^^^i^iiar pur Lalta ^nuteriul ^lc c^spacio.

Per^i el eu^•,^uto ^ ► ^h^^ dc ^ ► uuto ^^uando sc. 1 ► ^^ne^tr^i

^^n la^ r^tuf^i.^, ^^ou uua rc^lir^•^entaciún tan rica de

la 11in•u int^^rtco^^ical, que v_ u uo h ►► dc u^cuu, úe re-

cunu^^ ► ^r ^^u<^. ^i ►► ncc^^si^lad dc iras^^on^^r la^ ^^o^tas ^l ► ^

la ^^^^nínsula lu;^ ► -ili^^rica, el a ► utóctono ^ ► uc ►le tener

una ^^itiiún iuuy co ► n^^l ►^ta de la I1ura cc ►►aturial ^^iva.

.I ►u ► tu a lu ^^aj^ayu, lu^ 1 ►nnaui^ru^, el árhol dcl

^^uu^^h^^, 7a ^ ► iña a ►ucri^•ana, cl n ► a ►>>u, la Got>tl► ea, vi-

^^í.u ► tuut^ ► a 1 ► lanla^ útile^, co ►uo int^^rc^antcs j ► or su

I^^^Ilezu. Recucrdo c^hc^•ialmente l: ► ^racio^a t^ioleta.

cl<^ li.+nn ► Lar^c (5ai^it^r^r-ulia iona^ctl ► a), con sua precio-

e1s Ilun^s de carmín cucendidu, que contr^sta con la

ro.c^ta ► 1 ►^ eer ►j^^, y brillantes hoja^. Había numerosa^

► ua ►^eta^ ^^n Oin•, y ll'^)rey tu^u la dentilezu de invi-

taruic a que ine llevxse t►►►u ^le ellas. Ihibirra acrl ► -

tadu con eu^1_o esic ►lelicio^u regalu, ,i i ► u liubicr:►

^ ► c ►► ^a ►lo qu ►^ I<► 1 ► Iania lo ibn a pasar mal en el duru

cliiuu inadrilc ►io, I ► u ►^rl'xna de las atci ►►^iou^•s dc ^1ur

C8 O^^CLO Cll l'.^^C 11II1^)11:111C.

Por tiltiino, rn el J,n'dín Culonial 1 ► ^ ►.lla cl botá ►ii^^o

ma^níficos 1 ► crbarios de la 11ora afcic^tna, especial^

mentc de Au^ola. re ► ir ► idos jior medio siglo de desvc•

los ci^^uÚ[icus de Jolian Gossweiler, euizo nacionaií^

^.ado i^orui,ué^,, retir ►^se ►► taciún ^iva c3c la gloriu,.i

fi^ ►n•. ► de l^'c ►lcrico Wul ►^^i[^cl ► , el príncipe ►le lo^ 1► u-

tánico^ xlrica ►► ist^►s.

_11 lado d^^ Go^s^^^i•ilcr tr^ ►baja el doctor Mendon^^u,

ofi• ►► ►]c ]o^ s ►íli^1o^ 1 ►► u ► talc^ ►le ln I^utún.ica l^ortuouc-

^a y, ulr^:^il ► ^ ► I^^r de c,tu5 ^los grau^c^ Ii^aras, uu ^ruj^u

de^ jú^^ ►^uc, iu^ e^tigadores de a ►nbo5 sexu, vc afauan

lOCll^'AIY1CllfC.,

7'0 ► lo aqucl c^j^ ►^c•tá ► ^ulo ►►► c cliú lu ^^i^iún clar. ► d ► •.

la a^^^^rtada uricntaci^"^ ►► ^lc la _1^,ricul^ura coluuial jiur.

tu^^^uc5a, qu^^ no ^c liu ► ita ul ^•i ► Itivo rutinario dc 1as

^ ► lau^xs troj ► icale; a1i^ reu^3i ►► iirnto c ►^uuún ► i^• ►i tnás ^a-

neail^^, ,in^^ ► ► jue hatrucin^ ► , ^liri,^^+ ^^ a^icnlu un ele-

I3ello ejemptar de llocea Forsteriann. •u. patria. Ocennía.
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gido equipo de investigadores botánicos, con la es-

pecial misiún de e^cudriiiar niinuciosamente la vege-
tación espont^ínea de los territorios coloniales, para

descubrir aqucllas plantas que^, cultivadas, pueden su-

poner una saneada fuente de ingresos.

A csto lray que sun ► ar el i^rillante grupo de hom-

bres de ciencia dedi ►•ados a la Genética, que tan altu
nivel La alcanzado cn Portugal. Algunos de los mú^

destacados están ya en las Colonias (^ngola, Mozam^

bique, Timor, etc.) entregados a la mejora de raza^
de algunas I^lantas cultivadas.

Por fortuna, en Esl ► a ►ia ya se advierte una orienta

ciún de este tipo, y iuuto la I)ireccicín de Agricult ►n•a

de los Territorios L:^harioles del Golfo de Guinca, con

sus publicaciones sol^re florística y Geografía botá-

ni ► ^a lii=riano-ecuatorial, co ►uo las instituc•ioncs agro-

nómicas de la metrúpoli, con sus publicaciones sobrr

plautas mediciuales, industriales o dc interés agrí-

cola, ^onen bicn a las claras la esirecha colaboracióu

entre agcónornos y botánicos y la eficaz lahor que

rinde esta acertad^^a compenetraciúrr. Cabicudo es-

perar que en breve plazo de tieml^o se cucute cou

valiosas publicacior ► es derivadas de tal ^stado da

cosas,

llejo para el final una últi ► na cuc^tiúu, para rní sa-

brosa, y que pude lograr eracias a mi visita al Ins-

tituto 13ot ►̂nico de Goimbra. Me reficro a la circuns-

tancia ieliz de que pude tcner en las mano^ Ix im-

l^ortante publicación inglesa The 1^'cctnilics of Flo^^

werin,g Plarats, de .I. Hnlcl ► iuson, I, Dicolyledons.

19'?6, y.Il, Monocotyledons, 193^, Londres, libro lla

mado a hacer é^ poca en las cuestiones de fitosistemá-

tica y que no pudc ^•onsultar, ni cn Madrid, ni en

Barcelona, ni en Santu Isabel de I'ernando Póo.

Teniendo cn cuenta que los problernas de sistem^ ► ^•

tica vegetal 5on lund^mientales en el estudio de las

plantas, y 1 ► ensando que las nuevas ideas del autor

inglés son muy 1 ► oco conocidas en l^^spaña, me ha

^areeido de interés divulgar las principales conclu-

siones a que ha llegado el botánico anglosajón lue^^^o

de su largo trabajo, llevado de un modo m^uy inte-

ligente.

Hutchinson cs conscrvador dcl 1-Icrbario de los Ro-

yal Botanic Gardens, de ILew. Las colecciones all^

conscrvadas uo bajan de los tres milloncs de 1 ► liegos.

EI autor inglés se lra destacado como botánico afri-

canista, y fruto de sus esfuerzos es la importante Flo-

rrc nf West I'ropical .4 frica, publicada en colabora

ción de Dalziel.

Manejo a diario este libro, desde que la Dirección
General de Marniccos y Colonias rne encomendó el.
estudio de ía Geografía botánica de la Guinea Espa-

Cabez^is de Lronce de nnij^r^s inrlí^nenas tlc l^rs coluuias porlu-
guesas que adornnn el jrrrdín d^l palncio rlnnde^ i^s^á ins^uln^la

39^ la Iunta das Missties Geogrrí^icas de Ini^estigaç•es Colnninis.
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Erizado ejemplar de Encephalarrus Ferox, culticndo en el ,Inrdín Cnlunial.

iiolu _v es obra iudi5pensabli^ para todo cl que se está más de acuerdo con las inodernas ideas del ori-

r^^•uj^^^ de la^ ^^laut^is del rlfri^•a Uccidcutul. gen de la flor en las andiospermas, que los planes pro-

La c•oncepciúii filogenétiea dc^l ;;rupo de las antó- l^ucstos por h.ngler y por Wettstein. ^^or no citar sino

fita^, ^lebida a Hutcbinson, c, rnucho uiás certera y los inás divi^lgados.

De todos los libros traducidos al español, es en zl

Trntatlo de Bott^raicrr, de E. Strasburger, tercera edi-

ciúu esp^uiola, donde se ea^ione una clasificación de

las angiosl^ermas (debida a Firbas), n^ás de ac^uerdo

(lidrnrl^^is n^^rnphueoides (Ilu^omaceae).-1, Gi^i^^ceo; 3, crrrpe-
Iu uGir^^u; 3, primordio se^ninal; 4, estamGre.-_^lrr^inque de Goitiioscypl^a enco^noides, eslabón de enlace de Libincene ^.^lspi-

Monocotyledoneae. distreae) ^ > ^iraceae.
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^•on la^ idcas c^^^ni•ialc. rli^ i^ntchinson, Si bien en el

detalla vnel^ e este antor a la escuela alemana.

La r•lasi(ir•aciún propue^ta por Wettsiein. en su fa-

mo.5o Trrrraclo ^le P>ot^mica, es en cl fondo pnramente

c•n^lcriana, ^^ur•.^to rJri^• re^peta los i>unto^ esenciales

r•nanr•iado^ ^ror ^^st^• aufor, y ímir•amente rom1ie al^u-

nu^ ilr Iu^S drrlc^rrr^., v altc^ra, r^n ^;rado ma^or o menor,

la sc^riaci^í q c^u_Irriana rlr la^ fanrilia, ^r^^.;cta1es.

Solamente en el :;capo dc las monoeotiledúneas ea

^londe el .rntor au5iríaco ^c alrarta fran^amente d•^

Fn^lcr y^c muc^ira má,v modcrnu, dc acucrdo i^on los

recientes ^run[os de vista.

La ^^on^^CrciGn en,leriar^a tiene de seductora su ex^

trema senr•illr^z, yae ^ior rles^racia se aharta de la

enrev^sarl.r y ililii•rrlto^a re^^lirlar3. La teoría seadánti-

ca, cada día lrir•rrlr^ más terreno. 5r la hetero^énea ^e-

rie ^lc aCrétalas, ^runlo ^l^• arranque de la áerie

an ►io^^rcrn^a, ^cgríu H;n^lc•r, v^^uE^ rc^vi^lc una ló^ica

y una senc•illE^z tan atracti^^as en cl cuadro sinóptice

rlne ^xponc o5tc arrtor al final rle stz importante Die

L'flrm<^nfnmili^^rr- (l^rinrcra cdi^•ibn), pierde todo s q

intr^rc^.5 antc cl a^nrlo y ccrtcro razonamiento hutchin-

^uniano.

^ Ln^go de descartar al^^unu^ h^ros que en rní des-

lrierta el noevo si5tema, il^•Iri^lu a esle antor, v ^^rri•

na^^c•n mús bir^u de la lar^a intlrri^n^•ia ^^u^• ha ^r^••arlr^

sobre mí áe las e^rur°la^ tnrlr°sca5, arín me quorla iin

último, qae s^ cefi^^rc a la nalural rchurnancia ^jne nrc

j^rodr^ce la posici^ín ilc la.^ I^unialr^,c al final rlc la^

^,^nmo^rétnlns. Sin r^mhar^o, eslo r^ti más .r^rarr^nte qnr^

real, puesto ^^ue la obli^^arla scria^•i^^u line^rl de lo^

úrdenes enmascara la rli^^rosiciún runrifir•arla ^1^^ qn

^^lan eist^máYico.

Con ohjcto i^c no haecr internrinahlr• e5te re^c^ña.

me vov a ceñir al rru^ru dc lae mouoi•olili•^I^ín^^a^, ^r^rr

ser el má^ breve, y en cl qnc se re.co^r•n l.r^, id^as c^^•n-

cial^^ dcl antor.

Sn,^ doti acir^rioc m:ís de^tacarlos cn r^^lr^ ^,rn^ro ra ^

dicun: ].°, r^n la elccci^ín ^lcl cénr'ro Cuniosc^^^rhn

^1e las .^I.cj^irlish-rr^^. ^•omo c•^IaL^ín rl^^ ^^nla^•r ^^nlr^^

T,iliar^ru^ v.1ra^r^rr*•, v'^ " ^^n ^rrr.r•inrlir rlr^ la ^ro^i-

ción del o^-ario ^^ntno -^•arát-tr^r ^lifcr^ni^ial r•nlrr^ I,ilia-

iv^a^• ^^ _'1 mrn.^'lli^l^^^•<^n^^, ^rara ^I<^^^ir, il^•c^ru^^^ rlr rnr

exaroen muy detenido, el tipo ^le in(lore^^^c^ncia, r^^-

imi^ndo r^n .9inaryllidaceu.e todo^ lo^ ^r^nr•ros r^irr•

tienen irtflom.^cencia c^n rrnrbcla, hi^^n havn mu^•has

(lores o quede rerlncirla a nna ^ola, ^:ir^mjn•e rlnr^ ^•si^-

tan hrú^•tea^ es^^al^íceas. carácler c^ne n^ i^ti^le eu

liii'^n/^lur dr^l Dra^o dc Can^rias; cultiuaclo eri el jardín del palac'ir^ d_r. >1p^da.
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las liliúceae auté,nticas. Así, Agapanthus y Allieae,

pese a su ovario súpero, se reúnen con los Crinu ►n

y narcisos.

Rompe, pues, ^alicnte ►nente el heterogr^neo y nada

natural ^rupo-familia de las Liliuceae de Engler.

'I'ambién setiala, con extrema agndera, un desarrollo

paralelo de los dos grandes grupos de antofitas, que

se reeo^;c en el ^igltiente cuadro, mostrando sus ea-

t•a(•tcríaticas análogas.

ridales, Jcmcngi.►utles, Aponogetunales, Potamo^e^o•

nc►les, Najacla^les, Contmeli^nales, Xti•r•iclales, I3ro ►ne•^

liales, 7,i^n^gibernles). Sigtie ^u di^isi^ín 11, de flores

hcmoclamídeas de ^teriantio p^^ialuid(• : 1^. Corulli •e-

rae (I,ilic► les, _<11sh•oemeric^les, ^lrales, Tvj^Itales, Antn-

r^^lli(It►^Ies, Iridnles, ^Dioscoreales, .^gavales, Pal ►nal(^^,

Prnu^an.ales, C^•clc^nthale.v, Hac>mo(lorvtl<^.c, l^tn•mannia-

les, OzchicDnles), y por último, la5 ^^lautas con flores

glumácca^, ^•ontituyendo eu división 1IIy Glumifloroc

(Jtmcciles, C,ti'perale.c, Grami ►iales).

U 1 f. O'r 1' L M O N O C 11 T v t. cnicncTtttttss r.o^1^^Nt^s

I{anuneulaeeac t^lismataceae . Gineceo apocarpo.

l:alionlóaeeae Butomaceae ... Plac^entación de loe primurdios seminale^.

l:cratupllyllac Najadaceac ... Habitat ae(uíti^o.
Meni^permareac 11io^coreaceae tiábito e^randente; estru^•tura floral ^iiuilar.

^1ri^tuloclliaeeac Araceae ... ... ^emejanza aparente vntre cl p^•rianl io ^ la e•^pata.

Hvdnoraeeue Thismiaccae _. Hábito par<í^ito y ^aprófito. rexp(•ctivamente.

1 [vdro,tai•hvaerae Potamo^etonaceae Hañrtal a^•uálico e in{lore,reneia en e^pif^a.

Ral^amina^•cae Orehidaceae ... "Li^o^norfía Horal.
l1mh^•Ilifcrtie Amaryllidaceae .. lnflore^ceneia en umbela y preJominio de epi^inia.

,^.cli•piadareae ... Orchidaceae .. andrur^•o-polen apelmazado en ma^as.

(;v^nti^i.itae ... Eriocaulaceae lnflore,cenria en capítulo.

Para cstal^^lecer. los grandes grupos dentro de la,

Monocotyledoneae, tiene en cuenta, en primer tér-

mino, la presencia dc cáliz (de acnerdo con la teo-

ría (•nántica, de partir de la flor completa, hetero-

clanúdca, polímera, apocárpica y espiralada), crean-

do sus : I. CcrZycferae (B ►►tonta^le^s, .glisn►atale^s, Triti-

Iridalef

Amaryl^i da/ef

[^ continl► ación doy la ^lisposiciún ramificada, sobr^-

nn plano, de sn sistema filogenético del grnpo lllo^

►►ocotyled onc a.e.

Dado el interés sustantivo de cste tema, y la falta

de espacio aquí, mi deaeo es ocuparme dcl grup ^

Dirorwle^(lonea^^e eu otra publicacicín,

([^ñtus del Pru/. E^nrJio CurneaJ

^

^Í/s f roeme.

J•^ OS coredleJ

Graminalef

C^•werale3

He//eboroideae / Ranvnculo^deaE
a^iale^^^

J^ICOT YL ED.
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e^`n,^ercceto a^2óuoirco

La difusión cada vez mayor del laboreo mecánico

por las grandes ventajas que reporta, no sólo en su

economía, sino por su acción rápida en un momento

determinado y corto, de condiciones óptimas, obli;^a

a ir educando a gran número de obreros del camlro

para estas faenas. Este trabajo no puede ser desem-

peñado inmediatamente por un mecánico de ciudad,

perfecto conocedor del mecanismo del tractor quc

se le entrega, sin una ensetianza agrícola previa, ni

^1

^

y

y

Gráfico núrrc. i. Gr^Ffico núrn. z.

menos aún por tm mulero u obreru agrícula, sin su

correspondiente aprendizaje mecánico. Grau ntíme-

ro de personas creen encontrar un buen conductor

para su tractor colucando en él un buen entendedui

de su funcionamiento, no siendo esto bastante, ya

que ntuy bien puedc conocer cuál es la causa del fallo

del motor, pero ir, sin embargo, haciendo una labor

desigual o efectuar malas particiones por no ser bien

rectas, o bien orientadas, segtín corresponda a la

forma de la parcela, o bien realizadas.

Esta habilidad exigida al tractorista se aumenta en

los cultivos de regadío de grandes fincas, en las que

hay que recurrir al laboreo mecánico, aim a sabien-

das de algunos inconvenientes, que se procuran dis-

minuir en lo posible. En estos cultivos, un cierre, o

una partición mal hecha, puede acarrear desnivela-

ciones con graves daños en los riegos, especialmente

si se siembran cereales, pues por su escasa prepara-

ción para su riego a manta, si se forman cerros pro-

nunciados, se paraliza el agua al correr por la cra,

y si es por surcos, dis►urrirá por ellos con mayor velo-

,
co^

cidad, no regándosc alguuas porciones dc tcrrcnu, cn

las que es inevitable la mula o nula cosccba si cl

aiio es de una sequía elevada. Los surcos pruduc•ido_,

en nu mal cierre, exigen reforzar con azadón los tna-

chos que separan las cras, encarecieudo la prepara-

ción para el riego.

Es, por tanto, esencial, al hacer una parlic.ión. .

trazar un par de surcos en sentido contrario al dc

las agujas del reloj, abriendo la tierra como se indi^^. •
en el gráfico núm, 1. En él, como en los siguicutcs,

representan las flechas a lo largo de la 9ínea la direc-

ción del tractor, y las transversales el lado hacia el

cual es vertida la tierra. Si, después dc estu ida y

vuelta, volvemos sobre lo ya labradu, pero del modu

que se representa en el gráfico ntím. 2, se irá ver-

tiendo la tierra sobre cl surco existente, borrándalc

totalmente, y si esta operación se hace. con cuidadu

no se nota ningún lomo. Además, de esta forrna no

I , P

Gráfico +zúm.

queda ninguna porción de terreno sin labrar, cosa

que ocurre si comenzamos a dar vueltas en el misrno

^entido desde el principio.

Como es natural, en estas dos ideas y venidas, ^iur
qo ir el arado en las mismas condiciones que cu el

laboreo corriente, puesto que en el primer via•je la
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Partición oien hecha, eri ln que no se obserca ningún. lomo
en el centro.

rueda derecha, que siempre corre por el surco de-

jado en la ^iasada anterior dcl arado, trabaja sobre

el terr^^no firme, y en la serunda, ^a sobre tierra

(Ija v rcnim^ida. habrá qne ^tn•iar las profnndidadc^

de las rejae con las l^alaucas o n^anicclas de que ^^5t^

^^ro^ isto el arado, hara lo qne se preatan inmejora-

blcmcntc aqucllo.^ con tres n^andos : i^no, quc es co-

mún a la rucda izquierda grande, porCadora dcl me-

canismo de clevación v a la derccha liequetia ; otro,

para ósta iiide^^endienlemente, y otro para la de atrás.

iuejor que aquellos otros yne sólo tienen nna n do^

palancas, puesto que ^encillatuente ^e pneden ntili•

zar todas las combinacioncs dc inclinación del aradu_

con posihilidadcs de baccr una labor nn^y pcqueñ^i

en la reja o di^co de tw e^tremo v normal en la dcl

otro. Con estas cou^binacione^ 1'^on^lrentos cl arado c^i

la primera vnelta baciendo labor heqneña en la dc-

recha y grande en la izqnierda, para qne cl surco que

nos ha de d^^jar ^ca norutal ^^ qacde toda la tierra

labrada, y en cl ^^°^undo ^c tendrá ^-a en enenta bacer

desaharecer ^^^te surco y dejar otro ^^n ^^l qne ^e ba d^^

apovar la pr^ísima vtaelta,

Otro ^^rocedimiento más ^encillo. pcro que ejectrta

una labor de heor calidad, es hacer el hrimer reco^

rrido o vnelta en cl mismo sentido qnc ^e llc^^aría des-

l^nés, es decir, cu eJ dc las aarnjae dcl reloj, per^.

l^oniendo el arado de tal forma inclinado por sn^

^ialancas de rehulación, qnc la reja delantcra no hag^^

casi labor, y la tíltima la haóa normal, con lo qu^^

en el ccntro de la liartición no habrá quedado un

lomo, pero sí un trozo de tierra, l^or lo menos dcl

^GHICULTUNA

doble de ancho de la labor de una reja, sin ser re-

movida. Con ]os anchos corrientes de los arados dc

tractor de 12 ó 1^" esto será de 60 ^a 70 cm.

U^na vez hecha la partición se continnará lahranda^

cotnu indica la fi^nra tercera. La lín^^a inferior indi-

ca cómo ha de quedar dando nn corte irans^ersal ai

terreno, exagerando para mayor claridad los ^•icri e,

y l^articiones, como si éstos sc bubicscn hc^•hu .^in

nin^tín esmero. El tnodo de recorrer el icrr^^no, dcn-

tro de la amelga, huede ser como el de la ^r.n•tici^ín

primera o el de la segunda. En esta se^anda se <^co-

notniza el recorrido sin labrar, como sc vc cn el ^^c-

quetio cálculo qne a continuación bacemos.

Llamcinos tt al ancbo de la amel;a y r la ancbur2^

de la labor del arado, n. el nútnero de vaeltas alrc-

dedor de la particiún; ]as ^ueltas alrededor del cic-

rre serán - n(' X a )
E1 recorrido R, 1>erdidu en los extreinos de las lí-

nc^as será :

i = n X `^r - n l ^^r ^ ^ ^^ a ^^^ ^ ^ `^ a - rr^
r

que, haciendo operaciones y simplificando, resulta

1 aR=4rn^-2ar^+ X
2 r

la:^ta función hara un ^alor detcrmi^tado df: a iicne

el míninio para n. - a^, que es cuando el nútncro dc
^r

°vueltas alrededor dc la partición es ignul al de las

^dadas alrededor del cierre, v en ese caso resulta e)

^'allll• dl' 1^ - a
i i'

:lrn^o tristirco de rliscos ^lc 2^7^" co^a Ir^s iuandos dc re^;r^lnción
de ypOJundidad, mtiy prrí^lico para ha^•r^r prirlirinries v cierres.

,i^Í^
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Ues ►le lucgo, tii dismini ► ín^os el ancl ► o a de ]a amc!-

ga, di^ ► uinuve c^sic, Peru ^^on el inconvenit:nle d^^

n ► ás partii^ion^^5 y c•ieires ^jnc, adcmás del mav^^r

tictnpo ei ►► ^ilea ►lo en ellus, nunca ^e consi;uen ha ►^^i

^ ► ^^rfec^tamente, ^ior I^^ c^uc ^ii^ ^^on^^iene disminuir nrn

c^h^i, 5i^^ndo un^^lius n ► t^y ^ ► r<íctic^ ►s de (0 a SO metru=.

Por ]a fórmula uhtenida se pu^c^c ^lec^ncir. ^ ►^^iín

s ►^a Pl <in ►•li^ ►1 ► ^ la llbo^r dcl ara ►^o v 11 amc^l^;ai c ► ^r-

taila, ^^I rec^rri^lo ^ ► crdiil^i en l1s cabeza^ dc ella. Clau^^^

cetá qn^^ r:5tc r^corei^lu i^s tebrico, =iendo, ^n r^a1i^1^ ► ^1.

al^;o rnwor, por se ►- ne ► ^ ►^sario cn al^,anas vucllas ►l:: ► r

ur ► a r^^vti^^ltx al tra^•t^ir, ^•^in ol ► j^^t^ ► ^1^^ t^u^ ^^oja ^^1

5nrco nue^^o, ^^ior ^i ► ^^ran pro^imi ►la ►1 ►•on cl anteri^ir.

Por ^^^to s^n muvi centajoso.^ los trac^tore^ en los ^^ ►^e.

ec 1 ► a^•r w^ ^ ira,jc rápido. Si i^mamos para a= 60 m.

v r = ]-^2 ► • ►n. (euatro r^j^s de ^14"^ re^nltl ►^l ^al^^

►le R ^l^ C34 m.

'To ►1<► ^ ►^Sta^ awel^as a qac no^ heu ► os referido ^^n

rci^tan^alar ►°s, ^^ero es evid^nte ►^iie cl trac•toi•ista ► ^ne^

lal ► r ►^ ^^n ti ► ^rr.► ^^ dc^ re^adío ha ^l^ saber hacerl ► i ^n

^ii ► +o^ ► lc^ ^^ ► o ► •a st ► ^ierficie, com^ ►lc una Ha. o aun mc

nu^, que Scrzín ^orrienl ►^^^ que ^e lormen deF^ ► nés ► Ic

1 ► acer varias ^ ► urti^iune^ al Ilegar a los cxlrc ► no, ^l^

Deshnciendo unn cacera de riegu. labor necesaria mi^es
de la de alznr.

Arado prepcu'uiln pru^^c hnr^^i^ ]n par^i^ iGn.

la jiarc ►•la, ca^i nunca ilc furu ►a, re^,ul^u•c.^, ^ii^r la-

cxi^cnc^as ► 1 ► , ►•tinale, ► i^• ricg^^ y ►► i^^cla ► ^iouc,,

Scrá ^iem^ ► re ^ircleribl^^ ^^n é51u, liacer alhi ► n^ ► 1 ► ur-

1iciGn jiaral^^lani^^n^^^ al lailo ni^í^ lar^u, u^iuqu ► ^ n^:

^ca recto ► ^^ ► ui^^li^tvn^•ut^^, 1 ► n^^^, .i ha^^^•n ►u, la lubui

cn rcd^^ndu, udi^ ►n:í., ^lc lruhajar ^Ic furma j^o^^o co-

rrc^,ta, la ruf:da fija j ►ortailora ^lcl iuccanisnu ► ^le olc-

vación, que irá arra^lran ► lo ► n^ía u mcno^, 5criín I. ►

^°urva ^j ►► e ac 1 ► . ► na ^^un cl ura ► 1^^, ^+on cl cunsin ►► i^ntc^

clc^^^astc ilc ^u cjc, ^^erl^^rú 5icruj ► rc lu ticrra liucia

la^ orillas, ^^un lo qnc irá cleva^d^^ ^^I nivi^l dc hsta5,

ha^t^ qnc ll ► ^^nr ► u ► u ► omenio ►^n ► ^1 ► ^u ►^ n^i li ►► ilráu

^ee rc^ai3a^, ^ ► or I^n^r ma^^or aliuru qnc cl czinal ►lr

ric^!^o.

Ginalinccitr. ^^ara lia^•^^r cl ci^^rrc. qae es la opera-

► •i ► "^n mú^^ ► lil'í ► •iL ^ ►^rí n^^i•crari ►^ dar v. ► ri. ► .5 vu ►^lta^,

di^^^^^u^licn^lu c^l n ►ímcro ^lc ►^stas ^lcl ar^ ► ^lo c^nplc^ ► -

^1^^_ r^n scnti^lo conirario. cs decir, cn cl ► lc las mu-

n ► ^ ► ^illu.ti d^^l rel ►►j, rc^lncicu ►lo c^ada vcz más la lnbu ►•,
in^•lin^uulo ^^I ara^lo il^•. tal n ► ^do, ijuc Ja reja o ^li5cc

dc la izqnic^ri,l^ ► j ►rofandicc^ ^nucl ►o menos quc la ^^ri-

n^c ►•a. Si sc lia^•en tudas esta5 oj ► et•acionce con cl ^ ►► -

Ficie ►^te cuidado, no I ► ^i^ ^^ue icm^^r dcsni^claci^^nes, y

puedeu, por tantu, crn^ ► Iearac los U•actores en las

^randes fincas ^c regadíu.

,^,^;



La avicultura española en marcha
Por JOSÉ M.e ECHARRI LOIDI

PERITO AVECOLA

Llu día fu^^ la hella ciu ►lad balcar Palma de Ma-

llorca sede donde se iniciaron las tarea^ en el Pri-

mer Con^reso clc Avicultores Fspañolca. Su iu ► ^iul-

sor, hon ► brc ilinárnico ^• de recio tersón, lo saccí ude-

I.u^tc, f ► unicnilo los ^illares f^ara ulicriore^s actua-

cioucs. .^^fucllo fueí lo más difícil; lo dcmás scruirá

,u caurc. v c,te arbolilo avícola que sc ltlailtó allí,

a tncdida ^fuc Ira^c el ticml ►o, se nutrirá de savia ^i-

^ ificantc, ail^^uiricndo tal frondosida ►1, que a su so^n-

bra ^c cohij^n•á la a^^ic• ►► ltura cspañula; rl diniinuto

cnucc allí nacido .uul ►liará de tal tnancra su canilal,

i^uc fn•onto sc con^crtirá cn imf ► ctuoso torrentc. f^ar.^

llc^,ar f ► u^terior ►ncute .► scr caudaloso río, iute^redo

^ ► or loclo. los aHncntes a^ícolas de la Pe ►rinsula ^^ dc

,t ► 5 isla^.

N:,t^uno^ f^or ►lccir ilne c^e ^ ► equc•o arholito se.

[ran.^:forrucí va, con ► o ^tor cnsnctio, cn Froudosísimo

árhol ; csc dintinnto caucc, en anchnroso río. rcho-

rantc de caudal.

j,^)né otra cosa si^;nifica sino esta concarrcncia a

los magníFico.^ act^s dc la Asan^blea \'acional de A^-i-

cuhorc^, cclchrada con tanto Fsito en 13arcelona re-

cicntcmcnte, de mús ^le do^cicnlo^ a^icultorc., cs^ia-

iiolc,, lo^ cualc, rcpre,cntahan a toila^ la.; provincias

^lc N;^f ► añaY ^•Y la adl ► csión de oiros ^loscicntos o más,

^fnc no ^iudicron hac•er acto dc pre^cucia cn la ciu-

ilad dc los (:undcs? ^,^'^o es consolador advcrtir este

resurrir iropctuo.^o dc la avicultura, a 1 ► c:sar de to-

►las las ad^^crsidaclcs ^^ contratiemj^os actnalcs, cn

c^uc csca^cun los n ► ateriales nutritivos iud^ispen^ables

a lo, alailus mora^lores de las explotacioncs avícolas

-no dircntos dc corral, ftuca ésias no sufrcn casi he-

nm•ia ^, cuyas aves, anrc^adas a las que vau lleuando ,

los ^ullineros que en re^iones ntás f ► rivilegiad: ► s sur-

gen por doquier, au ►uentan prodióiosamente la ri-

queza avícola de nuestra nación?

Porque no sólo se interesan por las gallina^, v por

las cosas clue afectan a la avicultura en ^eneral, los

^fne la 1 ► racticau eomo medio de. obtener beneficio del

ca^ ► ital iu^crtido en una exj ► lotación, sino los ntodes-

tos a^^icultores también, y]as camlrc^inas. A1 fin y

al cabo son !as ^jue tuás de cerca tocan los bcneficios

^uc rejrortan las galliuas, casi sin cuidado ni aten-

ción.

A pesar de todas las dificultades, el Progeeso aví-

cola ha sido notable, auinentando particularmente la

ric^ueza avícola rnral. ^Vo sabemos a ciencia ciert.^

el número dc ralJinas ctuc estarán ponicudo huevo^

hoy en día ; pero al^,uien ]ta añrmado quc el nií-

►nero cxistente de ellas rondará los cincuenta n^i-

llones, conira ircinta y seis c^uc arrojaba el ccnso

de 1936.

Las estaáísticas dc este atio hacían snbir la f^r.,

ducción bnc^-era a 189250.000 doccnas, su^ionicndo

►^na produceión media por cabeza de 63 hue^-os• Si

hacemos cálculos, podcmos ver que osos cinenenta mi-

lloues de gallinas ponen hoy 262.5011.000 doccnas,

las c^ue, va1oradas al hrecio de 15 pesetas solamcnte,

con ► o cotización corriente, arrojan un capital de he^-

^ctas 3.937.51)0.000.

Si, con la producción anterior, cl coitsu ►no medio

de hnevos por persona v atio se elevaba a la c•ifra dc

9^i tan sólo, boy corresponden a cada esf ► a ►iol unos

122 huc^•os, igualmente por año. Ello explica el quc

1a demanda de tan nntriti^^o manjar quede casi cu-

bierla en la actualidad, Y cl día qne se normalicc. la

adqnisición de piensos, contem^;laremos el ntilagro dc

que Esj^^a ►5a disjtondrá de pro^lncción bttevcra sufi-

ciente, no sólo para saturar el mercado interior, sino

de remanente para la e^:portación.

Todo va snrbicndo al e^mbrujo de las constantes

hropagandas orales y escritas, de las rennioncs y

a5ambleas a^ ícolas y dc la enorine den ► anda v bue-

na remuneración que se obtiene con la venta de

buevos, ante la escasez de otros artículos en el mer-

cado. No seríamos justos si no rcconociéramos que

la mayor parte del éxito cn este resurgintiento avíco-

la corres^ionde a la sabia política seruida dttrante

estos tíltimos atios de dejar librc la venta de1 huevo.

Pcro, ^u ► te tal resw•eimieuto, se 1 ► 1autean problemas

^jue afectan úirectamente al avicultor; 1a ciencia ^-a

descnbriendA nuevos tnétodos de explotación en sus
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constantes investi;aciones; se presentan casos difíci-

les para resolver pcrsonalmente, y por ello son necc-

aarias esas asambleas, para conocer unos y bnscar y

^ ► ropouer soluciones a los otros.

Pucs bien; r^uestiones im^^ ► ortantc^ se han U•atado

^^ discutido en la a,amhlea de Bt ► rcelona, de carácler

^ icntí(^ico, unas; ^irácticas, otras. Por eso haremos

ciertos comen[arios sobrc al^nnos de los temas pro-

pnestos.

Destaca en primer lu^ar, como poncncia qne afcc-

ta a todos en general, consumidorcti y ^ ► roduetor^^s,

«FI hue^vo y la sanidad príblica», ^^resentada Sror ^^i

se ►ior Asenjo.

Es conoeido qu ►: la avicultara rural es hase funda-

mental, boy por hoy, de la producción hnevc*ra na•

cional ; pero tambi •n se sabe qne la ^•ampcsina cs

un tanto refractaria a llevar a la ^ ► ráclica en su ^alli-

nerito rural la implantaeión de las tnodc:rnas prác-

ticas avíeolas, qne enseñan cl modo corri^cto de cui•

dar y atender a Ias aves ]lamadas de corral. Tarda

en asimilar todo lo qne se refiere a los cuidado^

profilácticos que se deben dispensar a las parvas, más

o menos numerosas, existentes cn toda l^acienda rn-

ral, que son coml^► lemcnto del patrimonio familir_u•.

En cnanto a la cam^iesina se le predica v dice que

no tenea a sns ^ves en desordenada mescolanza :^;a-

llinas, pavos, ^ ► atos, ocas, etc. ; en cuanto se le acon-

seja que no permita quc las ^allinas vayan a los es-

tercoleros, beban cn charcas a^n► a sncia v corrompi-

da, que son fuentes activí,imas ^roductoras de mi-

crobios y^érmenes patórenos, infectándolas de tal

modo, qnc la^ diczman con frecuencia; cuando sc

trata de llevar a sn ánimo el convencimiento para

qne vacune: preventivamente contra c•iertas enferme-

dade.5-difteria, viruela, cólera y tifosis, especialmcn

te-, ella sabe m^s que nadie, a pesar de lamentarse

de Ias pérdidas que snfre año iras año. y hav q»e

dejarla mnchas veces ante la im^^osihilidad dc con-

vencerla. ; Ah ! Pucs si lle^amos a aconsejarle que ex-

treme los cuidados en la cosecha de los I ► uevo^, pro_

^•urando reco^.,rerlos limpios y retirarlos ►•on frecuen-

ria, para cvitar sean calentados por otras ^allinas

qae al ponedcro .5e accrcan a cumplir su fun^•ión fi-

siolú;;ica, proc ►trando dc ese modo tiuprimir la can-

sa qne pnede determinar la iniciación evol ► it^iva en

cl ^;ermen o etnbricín y eausar la muertr^ del mismo

al cesar de recibir e] calor bienhechor v, como con•

sccncncia, se corrompa e inutilice para cl consumo,

dando ln^ar a t^utto malo, que, unido a los qne sc

hicicron viejos, tantos peli^ros enci^•rran para 1a sa-

lud público... Bueno; el mejor favor que le bacen

a usted, que así las aconseja, es no prestarle atención

mucbas vcces. Y^i ^ ►1 cunsejo l^reccdente se adiciona

el de qnerer detnostrm• ]as venta,jas que encierra el

método de separar los reproductores, terminada la

cosecha, para las incnbaciones quc precisa realizar,

teniendo las gallinas separadas de los hallos. , hay

campesinas que suponen qne, ►^1 quc tal cosa dice,

tiene e1 quinto piso desalquilado.

Y, sin cmbv-^o, todos los dí^ ► s sc es1.í viendo, ► ^n

las popnlosas capitales de Espa ►ia, quc e5tán cn la

precisión de recurrir a la im^ ► ortancicín del hucvo

campesiuo en gran escala para atender las dcmandas

del tnercado, desccbar porcentajes ^^1evadísimos por

viejos y tnalos para cl con^nmo, porccntajcs qnc al-

canzam m^chas ve^ce.s basta el cl fi0 y 80 C ► or 10(l. Tcn-

gamos en cn^^nta que gran cantidad de tal nlailtar es

indispensable para la alinientación de niños, enf^^r-

mos y ancianos, y sn delicado orranismo drm^ ► nda

manjar nuU•itivo, lihre de imhurezas y clementos ^^ne

^ruedan ^^ ► erjudicarle, y, por lo tanto, sano, cn per-

fectas condiciones de consumo.

Mucbaa dolencias, sin causa aparente qne las dc-

termine, habránse debido a la ingestión de h^tevos cn

malas condiciones. Si han sido consnmidos por pcr-

sonas físicamente rohustas, su or^anisrno qnizá no

acnse nin ‚ún da ►io; pero si esa mercan^•ía, mucha^

veces averiada, entra a cumplimentar el rérimcn die-

iético de un enfermo, anciano o niño. medítcnsc loa

pésimos cfectos y irastornos qne traerá como secucla.

Son conceptos vertidos cn la poncncia quc cotncn-

tamos y razones qite csián en el ^ínimo de los l^^c-

tores.

Por ello, para evitar esos pcli^ros., se 1 ► rcconiza la

implantación de la vcnta del hnevo iresco, rcalizado

por las ^ranias avícolas en pnPStos cspecialcs qne sc

distinruen de antcmano, fijándose previamcnte con-

ciones a las qr ►e deberían aiustarse los avicnltores quc

estnvieran disp^tcstos a ex^iender su mercancía como

httevo fresco. Esas condiciones son :^ri^•ilan ►^ia de

las rranjas por la Inspeccicín dc Sanidad Provincial,

al ohjeto de determinar vi certificar si reríncn las in-

dispcnsables condicioncs de hi_icn ►^ y sanidad; mar-

cado de los lrucvos con el scllo de l^n•ocedencia v

fecha de po^tnra, para controlar cn todo motnento

las infracciones, si las hnhiere; cstab1ecimicnto de

puestos especiales de vcnta, indic<índose su emplaza-

miento con carteles antorizados oficialmentc, en los

qne se advierta ttl ptíblico que aqnella me ►•cancía es

apropiada Para ser consnmida por ni ►►os, enfcrmos

v ancianos; y, finalment^^, qlte los insnectores vcte-

rinarios viñilen i^aalment ►^ si, cfectivamcntc, se cum-

plen toda_c las condiciones quc se fijen ^^ara ^ar. ► nti-
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zar la frescura y hondad de los huevos que en tules

localcs sc vendcn.

Resultaría esto interesante, no sólo para el piíbli•

eo consumidor, que con su establecimiento vería ga

rantizados sus derechos, sino importante para el pro-

pio avicultor, pucs se le presenta nueva perspectiva

l,ara ubtcner n,a} ur beneficio en la realización de sus

productos.

Y si en cl nrercado huevero se adopta esta novcdad

-crecmus y estimamos de uraE^neia ^u implantaciún

en la práctica-, la campesina, al ver rnenospi•ecia-

dos los productos de sus aves, veráse forzada, por

cgoísruo, a 1 ► racticur en su parva aviar todo lo que

la ruodcrna avicultura en,ci► a y aconscja cn selec-

ción, reproducción, n ►edidas hrofilácticas y corrccta

ln•esentaci,ín de los huevos cn el mercado.

Los tcrnas cientíGcos y cstudios vcri(icadus cn rc-

lac•ión con las a^^e^, tienen su interés para los lectores.

Pur al^o los iuve^ti^adores son los ^ue han deicrn ►i-
nado cl progreso avícola rnundial cun sus estudios,

cbscrvaciones v trabajos.

La inscrninación artificial cs cosa quc se rcaliza

con óxilu, y a preparar personal cape^^cializado t icn-

den lus c•ursillos que se han celebrado en la capítal

de Faparia para vcierinarios. Fsta práctica modcrní-

sima también tiene aplicación cn avicultlu•a, y, a de-

mostrar su eficacia en el iucrcmento dc la avicultln^a

y su rápido mejorarniento, tendió cl trubajo presen-

tado ^ ►or el ser5or Rof Codina (don Juan), del Cucrpo

1Tacional Vetcrinario•

EStá dcmostrado que 1a producción media dc 1,►
^alliua rural difícilmente alc<uiza a 8ll hue^o^ hur

a ►io y cabeza. Po^ eso se cstin,a qnc se deben lioner

todos los medios disponibles al alcancc del cau ►pe-

sino, para que la puesta de ,us ^allin<ts mejurc y

para que, con n ►enos aves, aumente la producción.

Entrc otros métodos se han preconizado el rcl,zlrio

de polluelos de razas seleccionadas, di^tribución de

gallus rcproductores hijos de buenas ponedoras, et-

cétera, métodos ^lue ya en Italia tan buenos resulta-

dos dieron. No obstante, a lu avici ► ltura se lc abr^•

nuevo cauce, que la coloca en disposición de rendir

óptimos frutos en plazo relativamente corto : la fe-

cundacióu artificial dc las gallinas con semen o líquí-

do fecundante, obtenido de gallos reproductores, dc

genealopía determinada o «pedigree».

Es práctica corriente que los lotes dc reprodnccicíu

estén integrados por diez o doce galliuas con un ^;allu

en razas ligeras, aunque en el aaro un scmental cu-

bre mayor número; unas seis en semipesadas y me-

nos en las razas pesadas. Pues bien; por diversas cau-

sas, al verificarse los mirajes, se retiran cantidades

v^u•iabÍc^ dc I,ui•vos c.laru, o i ►il'értilee. 1)currc turn-

bit:n ^lue cl avicaltor no disponc cu el n ►umcrtlu

opurtuno dc sulicicntc núu ►rro dc rcproduc•turc. con,

hrol^ados, ni cucucntr. ► 1'rccucutcnu•ulc los ,luc lc suu

indispen5abl^•^s, r ►o sularncutc para su5tener cl mejo-

ran ► iento de su^ parvas, .•inu tamLi^^n para mcjura ► .

las sucesivas•

h;ste inconvcuicnte puede obviarsc ntilizaudu la

inse ►uinución xrtificial en las gallinas repruductoras.

5abidu e, que nna pe,luelia cantidad de cepcrrua

couticne áCal ► núu ► ero dc cspern ► atuzoidc^, capuc^^,

de fecundar uu óvulu cada ruto. I'ues si cl .n^icultor

puede disponer dc, lí,luido fccuudunte cn cundicion^•^

de clnnplir su u ► isicín G,iológica, hahrá r,•,uclto cl

proLlcrna. l' ^i csta labur sc pucdc haccr eslcn.i^^a

a la avirultura r ► u•al, cn tal formu ,juc tiu u,•,•ióu l,iru-

hechora uu se liutite a in(lucnciar pc^luci,us y^ rrilu-

cidu^ grupus, ^iuo quc lu•neficie a grandes núclcos dc

l,olilación aviar, r.l pasu ^luc se dé, scrá ei^unlc.

Por eso es l,rcciso haLilitar el n ► ayoe uú ►ucro l ► u-

siblc dc pcr •onal prcharado tícv ► ican ► cutc para rc.,-

lizar cou la rnayor diCuaión po^iblc los lrabaju^ ^Ic

in,emiuacicín artiftcial cn las galliuas. 'I'ul ^•xtr^•n ► u

lo resuclvc cl saior RuL Cudina, prc,ti^iusu t,^ ► •ui,^o

del Cuerpo i\acional V^eterinario, cuu an,l,liu crit^•-

rio, ohiuandu y proponicndo que los veterinarios quc

se capaciten cu esta especiulidad dc la fccundación

artiG,•iul, eu lus cursillos quc teno.u ► lu^ar, iiul ► ou^^in

e iustruyan en lu téc•nica de la n ► isrna, aplicada a la^

aves, cn primcr la^ar a los l,erilus agrículas y turu-

bi^n a los médicos y farmací:uticus ^^uc lu dcsecn ^

uue cuuvivcn eu el mediu r ►n•al, ^,ara ^Iuc ^•Ilos scan

los agcntes prupagadores de tma mqjura ► luc rápida-

mentc incrementaría la hroduccióu Lucvera nacional,

',no cumo actual ►neute, a ►uncntaudu cl ní,mcru dc

avcs, sino mejorando la calidad y disu ► iuuycudo c^

nUII1CP0 de pobladores dcl curral.

Ni ^ue decir tiene quc su realizaciún scrú altan ►cn-

te bene(iciosa el día eu ^lue se lleve u la práctica cn

grandc•s seclores del campo•

Entre los métodos prccouizadus cun ► u n,í►s clica^•c,

para estimular la selecci^ín, se cucueutrau, o^•u^,^u ►du

puesto preeminente, los coucursos de puesta.

1'ata5 coml ►cliciones son cxponcntc, dcl ^rado dc

seleccióu íi^iológica quc han alcanzadu lus gallinas

que concurreu a cllas. Los lotes pucden eslar inte-

arados por aves de las ;t•andes explotaciuucs, aw ► -

que también por gruhus procedcntes dc rallinrros

►nás modcstos.

Estos certátncues, auu cousideradu, baju el puuto

de vista cotnercial, despiertan el umor prol,iu del

avicnltor, podcrosa palanca y mú^;ico resortc quc in-
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du^•c a la rc^^► liz<ici^'eu ^Ic arandes en ► 1,resa^ ^- qu^^, al

^^et• U•iuufantes o bien ^•lasificadas las aves dc sus co-

lchas, auuque sdlo sea por c^oísmo, in ►^re ►ucuta ► los

me3ios seli^ctivos, j^one muvot• cui ►]atlo, atenci6u v

es ►uero eu re^► lizar esa labor cou cunstancia, ahinco,

estudio y 1 ► erse^erancia. Además, d^u opotunida ►i a

los ^;alliuocultores l^ara demostrar, en bueua li ►1, e^l

^;rado ►1c srl ► ^cción quc 1 ► an alcanzadu sus 1^arvus a^i^-

res cn la mur^•ha ^ior el difíciL camino dc 10: ficl ► cro^

^le ^•ontrol dc 1iue^ia v genraló^^icos ^le los rcpro^lnc-

tores, ^lue ^ ► tautos hace retroceder.

(;on e^o ^c ^l^^tnue^stru la eficacia ^e ]os concursos

dc l^ucsta y la inllucncia ^1ue cjcrcc^u i•n cl •nmpo

aví ► •ola y ►1ne natlic. las 1 ► uede ue^ar, ni Itoner eu

du ►la tun siquicra. EI día cn que todas las re^;ionce

csl ► u ‚olas, ► le a[incs caractcrísticas ^.;co^;rí►fi ►•as y dc

nu•dio, Ilcguen a ce1ebrarlos, I ► ulirá^e Ile^a ►lo a la

nu•ta, Icjo, de I^► cuul I ► oy nos e^ncontramos.

P^•ru o^•urrc quc en lu rcgla ►nenlacibn qac eu la

a ► •tuali ►lad ri^;r lo, concuso, ►1 ►^ l^ucsta sc ol^scrva

1 ► on ►la ili^ ► •r ► ^jran ►•ia cn j^antos tan inter ►^sautees ► •o ►no

(t^cha ► 1 ► •, ini ► •ia ► •i ►íti y a^ilica ► •iún ►le l ► unt. ► jes se^ ►ín el

^^c^o d ► ^l 1 ►► ic^u, no hahicndo t.un1 ► oco conformidacl

eu cl uútn^^ru ^lc ^n^^s ^1uc I ► ^ui ^1e constituir los lote^

coucursanlc^.

Lae tres Iron^^ncias que sobre esta mat^^ria se pre-

scntarou coiucidían eu la ncccsi ►lail dc qniGcar 1a^

nor ►nas jior las cjac ^lcl ►en re^irsc dicLos certánti^ues,

^ a ello se lle^ó. Ycro tan súlo sc e^tudi^í la en^^stión

dcsde el puuto de vista de 1u ^irodncciún dc hnevo^

Lioló^icamcnte aptos para ►1ar 1u^;ar a nacin ► icn[o d^^

polhu•los ^ i^,orosos, dcjún ►lose sin tocar el asl^ ►^cto

cotuercial ►lcl 1 ► ne^-o, que cre ►^mos d^^be re,la^ueut^r-

se tan ► liiiu, j ► orquc a^ ► artir ►iel l^rúximo oc^lnbrc es-

tos concursos icudr^ín que or^anizarse necesari^:uurn-

te, si ^c quicne tencr c^sito, l^ajo los ^los ^epcclo^ :^°i

biolú^ico y cl c•otncrcial.

Por cl pri ►nero sc rccotn^icusarú el comPortami^^nto

de aqncllas , ► ^^i^s qu •^ mús 1 ► uc^-os pon^: ► n, con m^ ► ^^or

1^ct•sistcncia, yu^^ detnueslren ►nayor j^recocida ► d ^^ i^ ►► ^

est^^n ^l ►^utro dc las normas establecidas quc consi-

dcran a su, r^ro^lucto^ al ► los ^ ► ura ►1ar j ► ollnelos vi_ur^i-

sos. A clla,, co ►no ^t ► ranlía t1e an a1 ► titud reproduc-

tora, ^c les concede el ^uar^•ha ►no oGc^ial de sn ius-

c:ril ►ciún v_ rc^;islro cu los libros ^cncaló^icos.

Por cl se^undo, tuerecerán 1 ► remio to^las aqu^•Ilaa

a^-es q^ ► e ma,y-or utímero de 1 ► uc^os pon^,au darante

el lrañsc ►n•so ►lc1 coucurso y sean i1r n ► avor peso, a1^li-

cándoles el puntaje que se eslime más práctico ^- jus-

to y quc, a q uestro juicio, ►lcherían ser los cocientea

dc Villaan ►il, consisteutes en aplicar al 1 ► uc^o dc

.i; gran ►os nu l ► nnlo, o sca, la uni^lad, y luego, c1

licso de ca^la hne^o quc se cosecl ► e ac ^li^^idirá 1 ► or ^^,

^icudo, por tauto, la iúrtnulu :

Peeo ^lel Iwevo (>ue5lu
Puntaje =

57

Se 1 ► a dicho aves y nu gallinas. Crce►nos cluc en los

► •oncnr;os l^ue^lc y ►lehc dar,c oj^o ►•tuui^la^l a quc los

cri^ ► ^lores ilc liulos, c^l^ccial ►neute Corre^lore5 y Kuki

liuntbcll, 1^ne^lxn j ► rescular lot ►^,, corno se 1 ► acc ev

otras uuciune^, aunque cn este ca^o no se 1 ► o ►L•ú, co ►no

eu ellas, cclclirarlos 1 ► or seliaraulo.

'.Codo se a►ndará; 1 ► or l0 1^ronlo, ,ati^lcchos qu^^ila-

mos con quc ^c ha}^a llc^a^lo a la uuificacicín dc re-

^;lan ►entos ijuc re^irán cu lu sueesivo en^ ► I ► 1ui ► ^r con-

curso ^{ne 5e or^auicc ^► dem.ís ►le las ^allinas, nu i^.u ►

súlo ezcelcnte.; jionedoras dc 1 ► ue^^os biuló^i^•au ► w ► tc

al^los p^tra producir pullitos ^^i^orosos, ,i cjii^^ lam-

bi^^n los deu en erau nútuero,

}^atu uhtitu ►1 se fija cutrc: los 56 }^ 6,i ^;ratnos, um-

bos inclusive, a los quc se asignará un punto, o scu,

la unidad. Lo^ quc exccaan de (i5 gra ►nos in^ntu^.^.i<ín

igualni ►•utc la uuidad; pero teutlráu la consideración

de extrris. H;n carnbio, los de peso inferior a 56 gra-

mus uo puntuaráli, cxccjtto los pt►estos durantc las

o^•I ► o ^ ► ri ►neras semauas ^lel concurso. Los puc,to^ ►lu-

raule este tiemjto- oclio scmanas 1 ► riinerus-^u ►^ no

alcancen e1 peso mínimo de ^0 ^ramoa ito scrát ► te-

nidos cu cuenta a los cl•ecios dc puntuación. El nií-

mcro ►le ^;allinas ►1c cada lote se,rá de diez, de la,

cuales 1 ► uutuen•án 1. ► , sicie mejore^. Y, finaln ►cntr^,

los coucursos ^lar^ín ► ^on ► i ►^uro eu la 1 ► rimera d ►^ceuu dc

octubre de caala añu, debiendo eucoutrarse lus a^^es

en los ;allineros quincc días antc^ ^le la inicia ►^i^ín,

fij^índose. el cón ►tiuto dcl tictnpo 1 ► or 1 ► eríoilo^ dc ^•u^ ► -

lro semanas, con d ►n•aciúu del concin•so ile do^^e 1^e-

ríudos de ^ ► cuutro sen ► auas cada uuo. La clasiíic:► -

ciúu tinal se establecerá stunando al mayor liorccu-

tajc dc puntos con5c^uido t^or cada lotc, cl ntíuicru

dc I ►ne^o5 cxtra^.

Aquí se. dió uu 1 ► aso ^lefinilieo y se orillarou auta-

^onisinos quc uu día ir ► recían iruto dc; irre ►luctibles

posicioues, ^icro ^ los que los asunil^leístas con buena

^>oluntad, y bus^•. ► n^lo cl bien de todos, ^^uconti•aron

solu^•iún arn ►única, cotno he resolvieron otros as-

pcctos ^lel ^^rol ► Icma a^ íco'a acuaal, con la mirada

1^u ►^sta eu cl c^n^,randr ►•in ► iento ►le I^ ► a^^icalt ► u•a 1^a-

tria, c^ue, en ►lt^finitiva, ea contribnir al engrande-

cimiento dc Esl ► aña.
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ECONOMIA DE 6ASOLINA EN El iRAC10R
(^escripción de^ carburador Marve^ Schebl ►

^or <<'^ntonio `^l^rs^cn^io

^nc^enic^ro acwónu^no

l:n estos momentos ^•n ^luc se estáu incorpurando

a nuestra Agriculttu•a los iíltimos modelos de tracto-

res americano^, y, ya cjuc tan escasos andamos de

co^nbustibles líquidos, uo estará de más di^ialoar cier-

tas ideas elementalcs sobrc la forma de realizar el

máximo trabajo con e.l mínimo basto.

Aparte de cunser^^ar el lractor en las mejores con-

diciones mecánicas, la manera más directa y sencilla

que ticne e1 tractorista para loarar esla economía es

c! buen ajuste del carbura^lor.

b;xisten infinidad de tipos de cat•buradores, basa-

dos todos cn los mismos conccptos y con Ja finalidad

e!omún de mezclar de la forma más íntima y en ^u

debida proporciGn el aire con la cantidad de com-

bustible necesario para el trabajo realizado eu cada

momento por el motor. Conocido uno, fácil •nente se

identifican las partes ese^ncialcs de otro cualquiera,

por lo quc voy a desarrollar este trabajo sobre un

carburador Marvel de reciente importación.

Consta de una entrada de combustible, cuyo ni^ cl

se mantiene constantc-aproximadamente tres milí-

metros por dcbajo de las boquillas de los surtidores-

mediante un válcula, sostcnida l^or un flotador doblc,

que cierra el paso cuando está llena la doble cámara

^^ cuba del carburador y abre al bajar cl nivel por el

consumo de combustible. Este pasa a los surtidores

por la v^ilvula de aouja regulada por el torni]lo de

ajuste, qac permite al tractorista variar su consumo

de acuerdo con el trabajo necesario,

En cl fondo de la cuba se cncuentra una llave o

pttroador, que nos permite vaciarla, si f.ucse preciso.

Fl carburador, que se coml^^one de dos piczas de

fundición, tiene en la inferior tres conductos, que

van a parar cada nno a los surtidores principal (1),

de arranque ('?) y de marcha cn vacío (3).

Una buena cualidad de este carburador es la doble

cuba, que rodea casi por completo la boqnilla prin-

cipal, con lo que las peudientes o desniveles, por donde

pueda marchar el tractoi•, no influirán demasiado en

la altura dc, la supcrficie librc quc ^^u c I Ia t icna cl

combustible, lo cual suele ucasionar pt; ••didas cn otros

^nodclos, Y para cl caso de clue cl combi^stihlr, que

^ale l^or el surtidur priucil^al, ^e ^^erticra o no se ga-

=ificara por completo, tiene eu cl 1•ondo un pc^luc ‚o

urificio, obturado medianle ini rualerial J^oruso, dne

obra de pur^ador.

La entrada del aire se regula por la vúlvula dc ma-

riposa, duc a su vez lleva otra suplementaria, cerrada

^^or ^in re^o^•tc, cju^• rolamcnte cedcrá, l^crniiticu-

do un petlueiio paso de aire, en momento, dc fucrlc

depresión ori^;inada por el motur. h;l paso del aire

nmica queda totailmente cerrado, l^^nes exi^te una

aberttu•a antcrior a la niari^iusa, ^^or ^loiide cntra li-

bremente, rodeando cl difasor, pudicndo ^alir indis-

tintamente por los ^iu•tidure^ de arranquc (°) y dc

inarcha leula (3^.

El surtidur principal ( I) dcsc^nboca cu cl difusor

o tobera, quc en este carburador e^ recambiable y

cuya fmalidad cs aumcnlar la vclocidad dcl airc, fa-

c^litando así la succióu dc comhustible y tma bucna

mezcla, rcgulada por la ^^íl^^ulu dc mariposa ^lnc muc-

ve el arelerador. FI difusor es uu cacrpo de revulu-

ción, presentando en su base un cstrcchan^iento ^^uc

aerodinámicamente ^a cnsancliaudo, hasta tener i^;ual

diámetro que el conductor de aspiración en la drno-

ininada cámara dc ^uezcla.

Existe un conductor vcrtical ('?), fio. a, cluc tcr-

mina mny próximo al orificio ('?) dc la fie. i, qne

romunica con eJ surtidor dc arranqi.^e untcrior a Ja

mariposa de óas. Sabemos que para poner cu n • ar-

cha el motor se necesita llenur por completo lus ci-

lindros con una mezcla muy rica, por lo quc los c^un-

ductos de combu^tiblc y airc tcndrán di^únetros sn-

licieutemerrte grundcs y proporcionales. (:on cste tipo

de carburador, la cantid^id de aire precisa para la

^^nesta en niarcha dcl motor se encuentra ya fijada

^^or la abertura ^ suplententaría (5), lue^o lu iínicu

operación del eonductor scrá cerrar la inari^iosa dcl
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aire y dejar ligeramente entreabierta la del gas, para

que la velocidad del aire en las proximidades del aur-

tidor sea euficientemente grande, a pesar del pequeño

número de revolucionea del motor en estos momen-
tos. El aire penetra por la abertura suplementaria y,

rodeando el difusor, se introduce por 2(fig. S), a la

vez que se mezcla con el combustible contenido en

el conducto (2) fig. a, para salir por el surtidor o

pulverizador de arranque. Para evitar que al ponerse

3i^^1a d^ y^f

aGH1l:ULTUttA

r,^....4 ^.,

F^ O Jdr •iii^ .^t 2

.t`tttttd. dta^.r^ 3 ./. r ^i^- ^ J^ dr .wri^íir /rnli^

ti^ C

penetrando solamente sire por la abertura auplemen-

taria (S), que comunica con el aurtidor de marcha

lenta por el orifieio (4) fig, b. Dicha comunicación

se encuentra interceptada por un tornillo de regula-

ción. Eate tornillo, que no ae ha dibujado, fácilmente

ae localiza exteriormente en cualquier carburador co-

rriente, nos permite lograr una pequeña economía en

marcha lenta o de vacío ei lo regulamoa conveniente-

mente, eeto ea, de forma que la mezcla aea lo más

vd.ob sr

en marcha en motor y aumentar bruscamente el nú-

mero de revoluciones loe cilindroa reciban demasiado

combustible, este carburador tiene, como ya hemoe
explicado, en su válvula del aire otra de reaorte, que

permitirá la entrada de aire supletorio, Una vez que

el motor se calienta suficientemente, se abre por com-

pleto la válvula de aire.

Cuando el motor inarcl^a en vacío, esto es, el trac-

tor no trabaja, se cierra la válvula de gas de tal forma

que solamente quede una pequeña rendija, gradua-
ble mendiante un tope que tiene exteriormente. Ea

interesante realizar esta regulación de manera que

permita al motor seguir funcionando con el mínimo

consumo. El conducto (3) fig. a será entoncea el

único que suministre combustible, por encontrarse

incomunicados por dicha válvula del gae los surtido-

rea principal y de arranque. Igualmente queda parado

el aire que en marcha normal atraviesa el difusor,

pobre posible, siempre que el motor pueda seguir
funcionando.

Observamos en la fig. S otro orificio (4') que co-

munica a la cuba con el aire exterior mediante (4) y
la abertura (5), pues ya se comprende que ai queda-

ba herméticamente cerrada no habría posibilidad de
introducir el combuatible en ella.

Y por último nos queda por describir el funciona-
miento del surtidor principal cuando el tractor rea-
liza el trabajo. Para paaar de la marcha en vacío a
una marcha normal ae irá abriendo lentamente la
mariposa del gas, estableciéndola el movimiento del
aire a través del difusor, empezando a funcionar el
pulverizador o surtidor prineipal; pero como el com-

buatible, por au inercia, tardará unos momentus en
ponerse en movimiento y por el surtidor (3) aún sale
combuatible, aerá conveniente una salida suplémen-
taria (3') que refuerce la mezcla, que .podría ser tan
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pobre que ocaeionara fallos o baehes en el motor.

Los constructores indican en sus catálogoe la velo-

cidad normal del motor con la cual se puede alcan-

zar la máxima potencia. En los tractores Case oscila

de 1.100 a 1.500 revoluciones por minuto ; la poten-

cia sería directamente proporcional a la velocidad del

motor ei esta variable no fuese función de otros fac-

tores : rozamientoe, llenado más o menos perfecto de

ios cilindros, etc., que determinan un máximo de po-

tencia para una velocidad determinada algo superior

a la velocidad normal del motor, variable a su vez con

su estado mecánico y combustible empleado.

El tractor puede trabajar con la polea o a tracción.

En el primer caso utilizamos el tractor como un mo-

tor agrícola, y la marcha del motor se normaliza por

el regulador, esto es, automáticamente alcanza la ve-

locidad normal, EI tractorista deberá entonces limitar

el paso de combustible, mediante el tornillo de ajus-

te a la válvula de aguja; hasta tanto que no observe

disminución de la velocidad. El tractor pue.de traba-

jar a plena carga o no. En el caeo de realizar un tra-

bajo de tracción, fácilmente puede couseguirse que

el motor trabaje a plena carga, esto es, que necesite

rendir toda su potencia sin disminución de su velo-

eidad normal. Esto se logra acoplando los elementos

de trabajo que mejor se adapten a su potencia y me-

diante el cambio de velocidades, recomendando el

marchar en la tercera velocidad siempre que se pue-

da. De esta forma el motor trabaja a mayor compren-

sión, resultando un mejor aprovechamiento del corn-

bustible, con lo que, unido a la regulación de. consumo

mediante el tornillo de ajuste de la válvula de aguja y

el paso de aire o de combustible de marcha lenta, po-

dremoe evitar el despilfarro de combustible en bien

propio y de la economía nacional, lo cual, en los mo-

mentos actuales, representa gran ventaja.
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JOSE M'^." DEL RIVERO

Hasta hace poco más de veinte años se descor.o- Nosotros nos proponemos ahora hacer una divul-

cía el ciclo biológico de la anguila europea, a pesar gación de este ciclo y presentar a los lectores las re-

de las numerosas investigaciones llevadas a cabo por cientes investigacio_:es sobre la bioquímica de estos

notables ictióloQos ; pero entre los años 1920 y 1922, seres, por su gran importancia para apreciar justa-

el dinamarqués John Schmidt, con sus exploracio- mente su valor alimenticio.

nes a bordo del aDana», resolvió completamente el

problema.

Figura 1

La zona rayada es el área de puesta... ^ aquella donde las larvas alcanzan 10 milímetros. Sucesivamente están los contornoa
de ls áreas alcanzadas por las larvas, cuyas dimensiones en miEímetros son las de los números que las marcan; la parte de

trazo grueso es el órea de invasión. (Según I. Schmidt.)
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Se supone hoy que el género Anguilla procede del

mar cálido que envolvió a nuestro planeta en la era
secundaria y que, por emigraciones f ilogénicas, ae
acantonó después en diversos lugares, dando origen

a las anguilas de regiones templadas y a las de regio-

nes intertropicales.

Nos ocuparemos aquí solamente de las de regiones

templadas, porque su biología es mejor conocida, y

tales para emprender su viaje de regreso a las zonas
de puesta, completando así su ciclo biológico.

El área de puesta de la anguila europea (Anguilla

anguilla, L) (fig. 1) está situada en el Atlántico Nor-

te, entre los 22 y los 30° de latitud y entre los 40 y

los 65° de longitud, quedando, por tanto, en gran

parte en Puerto Rico y las Islas Bermudás (mar de

los Sargazos) ; es decir, que los barcos en ruta de
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Figura 2

Area de puesta y dispersión de lav anguilas de regiones templadas. rnenos la eiLropea. (Según J. Schrnidt.l

en particular de la europea, por ser la que más nos

interesa.

En general, se sabe que las anguilas de zonas tem-

pladas hacen su puesta en mares cálidos, recordan-

do con ello su origen intertropical, a gran profundi-

dad, y después las larvas van paulatinamente aleján-

dose y subiendo a la superficie, realizando así una

emigración ontogénica hasta ínvadir las aguas conti-

nentales, donde han de transformarse definitivamen-

te en anguilas. Aquellas que alcanzan antes de tiem-

po la costa, o tropiezan en su emigración con un

obstáculo serio, como una corriente fría, mueren. 1'er-

minado su desarrollo, y llegadas a su madurez se-

xual, las ar.guilas abandonarán las aguas continen-

Europa a las Antillas la atraviesan en el último tercio

de su recorrido, como dice muy bien L. Bertin.
En la figura 2 hay un gráfico de las áreas de puesta

(punteado) y de invasión (rayado) de las otras cuatro

especies de anguilas de regiones templadas, que son :

la anguila americana (A. rostrata), cuya área de pues-

ta está muy próxima a la europea (A , anguilla) ; la

del Japón y China (A . f a^iónica), en las que la co-

rriente Kuoro-Sivo juega el mismo papel que el Gulf-

Stream respecto a la europea, como después veremos ;

las australianas (A. Australis) y las neozelandesas

(A. auclZlandi).

La angtila es un pez ápodo que hace su puesta a

unos 1.000 metros de profundad, y sus huevos son
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batipelágicos ; es decir, que nadan entre dos aguas

(a una profundidad de 300 metros). Las larvas, naci-

das de marzo a julio, suben a la superficie, como ya

dijimos, lentamente, y al mismo tiempo se separan

del lugar de la puesta. Todo ello se verifica a la

manera de un temblor de tierra ; así, hay un centro

submarino de puesta, fecundación, incubación y na-

cimiento, y un epicenfro donde se reúnen las larvas.

que después irán dispersándose poco a poco (Bertín).

Muchas de ellas mueren, por llegar a las costas

americanas cuando no están más que a un tercio de

su metamorfosis, y otrar se encuentran con las co-

rrientes frías del Labrador y mueren también ; sola-

mente subsisten las arrastradas por el Gulf-Stream,

que las conduce a Europa y costas de Africa del

Norte. Sin embargo, como estos animales son extre-

madamente prolíficos, pues se han visto anguilas ma-

duras con un millón de óvulos, pueden asegurar so-

bradamer.te la especie en medio de la enorme lucha

natural que supone un tan largo viaje de emigración

para seres tan pequeños como son las larvas.

Los lectocéfalos, como así se las llama también a

las larvas, sufren su primera metamorfosis en el mar,

la cual va acompañada de una disminución de lon-

gitud y peso, pues durante ella no comen, así como

una lenta transformación de su aspecto plano, o en

forma de hoja, en otro redondeado. La semi-larva a
que dan lugar es más o menoa cilíndrica, transparen-

te y de unos siete centímetros de longitud : es la co-

nocida angula, que ya está en condiciones de inva-

dir las aguas continentales, para sufrir la segunda

metamorfosis y convertirse en anguila amarilla.

El final del estado larvario propiamente dicho, es

decir, de la fase leptocéfalo, sorprende a estos ani-

males a distancias más o menos grandes de las cos-

tas. Pues bien, cuanto más distante de éstas sobre-

venga, en tanta menor proporción llegarán a las mis-

mas ; así se explica la escasez de anguilas en las cos-

tas del Báltico y el Mediterráneo oriental, siendo, en

cambio, abundantísimas en el Mediterráneo occiden-

tal y en las costas atlánticas de Inglaterra, Francia,

Portugal y España. En el Mediterráneo penetran por

el estrecho de Gibraltar todavía en estado de lepto-

céfalo.
A nuestras costas Ilegan de octubre a marzo, se-

gún el sitio, y en seguida se disponen a remontar las

aguas dulces para sufrir la segunda metamorfosis. Y

es durante la noche, y en la mayor obscuridad, cuan-

do intentan lograr la penetración, sea como fuere,

apareciendo muchas veces en avalanchas de millo-

nes, como si quisieran sumar sus minúsculas fuerzas

para vencer de modo impresionante un obstáculo que

se interpone en su camino.

Uno de los lugares de España donde más abun-
dantes se encuentran las anguilas, y que se puede

considerar como el mejor vivero de las mismas en

nuestra Patria, es la Albufera de Valencia. Numero-

sos estudios sobre estos seres han sido realizados en
dichas aguas por el ilustre hidrobiólogo español señor
Pardo y por el profesor Gandolfi, hasta tal extremo,

que cualquiera que desee interesarse un poco en este
asunto tendrá que recurrir a los trabajos por ellos
realizados, y que aparecen reunidos en la obra del

Fig. 3

La Albafera y las «Gnlas..

primero: La Albufera de Valencia, que tiene una

copiosa bibliografía.
Dicho lago comunica con el mar por dos pequeños

canales, llamados golas (lg. 3), y que por tener sus

compuestas echadas en los meses de llegada de la

angula, constituyen un lugar muy a propósito pará

comprobar los esfuerzos de penetración que realizan,

así como para su pesca. Aunque ésta llegó a moti-

var cierto malestar entre los pescadores de aquella

parte de la ribera baja.valenciana, que creían per-

judicados sus intereses por ímpedir su transformación

en anguilas, hoy ya no se oponen, al convencerse

de que la euerte de muchíaimos de esos seres era la
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de aatisfacer la voracidad de otros mayores, desha-
ciendo así el mito de su primiti^ a creencia.

Durante el período de invasión (muntá, en valen-

ciano), aparecen de nuevo los dientes, comienzan a

alimentarse, y sin ninguna interrupción señalada su-

cede esta segunda metamorfosis a la primera. Las

anguilas aparecen amarillas por el vientre y verdes

por el dorsyo ; son las anguilas amarillas (^astorenca,

en valenciano). Es notable que esta segunda meta-

morfosis es independiente de la salinidad, pero no

de la temperatura.

Por regla general, los machos quedan cerca de la

costa, en tanto que las hembras remontan los ríos

hasta el interior de la península. Si el medio en que

se desenvuelven es precario, se desplazan en busca

de otro mejor, aunque sea serpenteando por tierra

firme, a lo que les ayuda mucho su cuerpo, protegi-

Fig. 4

Los otolitos s^rven para reconocer la ednd de las anRuilns.

(De L. Berlin.)

do por abundante y resbaladizo mucus ; de aquí el

refrán «Se escurre como una anguila».

Su actividad tiene lugar en los meses de tempera-

tura benigna, y en el invierno permanecen quietas,

arrolladas en espiral y enterradas en el cieno. Tam-

bién durante el día permanecen inactivas y se escon-

den entre las hierbas y el cieno de ríos y lagunas, por

lo que su carne suele saber muchas veces un poco

a cieno. Son muy voraces, y principalmente carní-

voras.

Para reconocer la edad de las anguilas se hace

una observación microscópica de sus otolitos, que

aparecen formados por un núcleo, residuo de su vida

submarina, alternativamente rodeado de capas anchas

y estrechas, que corresponden a veranos e inviernos

transcurridos en agua dulce, respectivamente. Se es-

tima que el período de vida larvaria dura de dos años
y medio a tres.

En la figura 4, A es el otolito de una angula llega-

da a la costa, es decir, de dos años y medio a tres ;

B, el de una anguila de cuatro años (un año en agua

dulce) ; C, el de una anguila de cuatro años y me-

dio ; D, el otolito de anguila de cinco años, y E, el

de una de cinco años y medio.

A1 cabo de un tiempo variable, que para los ma-

chos es entre los cinco y diez años y para las hem-

bras entre los ocho y trece, las anguillas amarillas

comienzan a tomar un tinte oscuro en su dorso ; el

vientre se les vuelve plateado, la piel más espesa,

escamas más sólidas, mucus más abundante y visco-

so y ojos más grandes y salientes, adaptados a la

próxima vida submarina. Estas anguilas plateadas

(maresas, en valenciano) están llegando a la madurez

sexual y pronto van a emprender la marcha a los

lugares de puesta, abandonando las aguas dulces.

Este descenso lo hacen de octubre a diciembre, de

noche y alocadamente, por lo que es muy fácil su

pesca con sencillas redes, dispuestas en forma de

fondo de saco, debiendo tener mucho cuidado de

que no se rompan por exceso de carga, y para ello

es conveniente encender una hoguera o luz cuando

haya peligro de que tal suceda, pues entonces cejan

en sus movimientos. Por eso también en las noches

de luna permanecen tranquilas y no se las puede pes-

car, pues, al no comer en su emigración, de nada sir-

ve el cebo.

La carne de las anguilas plateadas es más apre-

ciable que la de las amarillas, pues no sabe a cieno,

como les pasa a veces a las últimas, debido, sin du-

da, a que ya no comen y tienen el cuerpo más gra-

siento. Las hembras pueden alcanzar 1,40 metros y

pesar varios kilogramos, pudiendo vivir hasta medio

siglo, y son las únicas que se pueden recriar en acua-

rio. Los machos alcanzan 0,50 metros y no viven más

de quince años, muriendo si se intenta recriarlos en
acuario.

En su viaje a las zonas de puesta, donde llegan a

la primavera siguiente de la época de partida, deben

ir a gran profundidad, ya que no se sabe se las haya

podido apresar. Tampoco se conoce su suerte des-

pués de desovar, presúmiendo mueran a continua-

ción de este acto.

Hasta aquí hemos trazado a grandes rasgos el pro-

ceso biológico del nacimiento, metamorfosis, madu-
rez y reproducción de la anguila, cuyo conocimiento

no está muy extendido. Pero todavía lo está menos

el que se refiere a la composición de las mismas.
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que ahora vamos a tratar, pues los estudios bioquí-

micos realizados hasta hace varios años son muy de-

ficientes y nunca completos.

El desarrollo de la anguila lleva consigo una se-

rie de cambios en su constitución química que están

íntimamente asociados a su metamorfosis, a su géne-

ro de vida y al paso de las aguas saladas a las dul-
ces, y viceversa.

Las angulas son ricas en calcio y fósforo, constitu-

das como alimento. El porcentaje de graaa en una

anguila plateada ea de un 23-25 por 100, aproximada-

mente, y si ae compara con el del hombre (18 por

100), la mujer (25 por 100) y con otros peces, se ve que

no es un animal muy graso, pero sí uno de los peces

más ricos en grasa. Privadas de ésta, las de tamaño

grande dan un 2, l, por 100 de cenizas (en el hombre

ea 3 por 100). En éste, el 89 por 100 del calcio está

en los huesos (Schol, 1939), mientras que en las an-

Llegada a la costa de fas angulas transparentes.

yendo una fuente de hierro tan buena como la carne

de toro. Se atribuye su riqueza en magnesio al haber

vivido en el mar, pues luego disminuye la concentra-

ción de este elemento durante la vida en aguas dul-

ces. Es muy interesante la variación de la concen-

tración de sodio y potasio, por estar fntimamente li-

gada a la regulación del mecanismo osmótico.

La angula, una vez transformada en anguila, es

muy musculosa (aproximadamente, las dos terceras

partes) y bastante rica en grasa ; esto último debe es-

tar en relación con la emigración que han de em-

prender en la madurez, ya que las más grasosas son

las plateadas, que por eso también son más aprecia-

guilas amarillas sólo está el 86 por 100, y en las pla-

teadas el 75 por 100. Hay una estrecha relación en-

tre el contenido de grasa y de calcio.

En las tablas I y II, resumidas de experiencias rea-

lizadas recientemente (1944) por McCance, puede se-

guirse muy bien, en las diversas clases de anguilas, la

variación en la composición de sus distintos órganos

y su cuerpo.

Refiriéndonos a su valor alimenticio, diremos, final-

mente, que 100 gramos de carne de anguila plateada

proporcionan 15 gramos de proteina de primera ca-

lidad y representan un valor energético de 300 calo-
rías.
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T A B L A I (de McCauce)

Composición de las anguilas en sus diversos estados de crecimiento,y^ desarrollo

gr./100 gr, mg./100 gr.
A?ICUILA TIPO

-- --

I I

Agua ! Porteína Graea i Nitrógcno

I---

Sodio I Potaeio I Caleio I Magnenio Hierro Fóeforo Cloro

Angulae........... 81,8 12,6 2,19 2,02 67 230 515 31 4 440 55,4

Angttilae pequeñas. . 76,5
I
^ 19 2,50 2,04 110 302 610 28 1,8 475 52

Anguilas amarillaa.. 70 17,2 10,60 2,75 129 247 411 23,1 1,33 419 92

Anguilaa plateadaa.. 59,7 15,6 ^ 23,20 2,51 92 207 323 18 1.83 313 79

T A B L A I I (de McCance)

Composición de los órganos de la anguila

Promedio gr./100 gr. mg./100 gr.
-- - -TIPO DE ANGUILA -

Cramo^
Agua

-

Porte(ne Crsee Sodio Potaeio Calcio Magneeio Hierro

_

Fóefuro

-- _

Cloro

Músculo I

I

Angula............ 9,4 78 IS , 3,1
i

76 ! 290 26 18,7 i 0,5 210 74

Anguila amarilla.. .. 103
i

71 I 17 'I 11,2 62 281 II 21,5 20,4 i 0,9 226 50

Anguila plateada ... 333 53,8 ^ 15,3 ^ 29,8 85 '^ 236 ^ 11,6 14,4 ^ 0,76 192 I11

Anguila plateada ... 1.400 57 ^^ 13,5 ^ 28,3
i ;

50 243 ! 9,3 j 13,9
^

0,53

^

I 197 49

Hígn io
I
, i^ ' I

Anguila amarilla.... 188 78,7 14,3 ^I 4,7 165 221 6,5 ^ 13,5 25 277 -

Anguila plateada ... 1.400 77,9 13,2 6,5 203 19a 8,9 I 11,4 105 244 193

^abeza, a,qal/as, hue- . ^ I^ i I,
sos e hígadoa i , '

Anguila amarilla.... 197 69,7 17,1 ^ 9,3 168 224 ! 1.240 i 35 3,1 805 I 129

Anguila plateada ... 1.400 60,1 15,7 i 19,1 150 I 174 I 1 060
i

26 6,7 515 123

BIBL I OCiRA FIA FARIAS BARONA, Juan : Agr^lcultura, ntYm. 143, 1944•
MCCANCE, R. A.: Btochem, J•, 38, 6. 1944.

BERTIN, L. : MiOrations et métamorphoses de l'aripuilie d^C7LTOpe. PARDO GARCfA, Luis : La albu}era de Valencia, Madrid, 1942.
París. 193b. VELAZ nE MEDRANO, Luis : Bol. Pesca y Caxa, VII. 11. 1936•
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Precios y rentas en el año 1946
Por MAURICIO GARCIA ISIDRO

ABOGADO

La Comisaría General de Abaetecimientoe y Traua-

portea, por circular publicada en el ccB. O.v del 17

de junio y refiriéndose al Decreto eobre precioa, dic-
tado por el Ministerio de Agricultura en 11 de aep-
tiembre de 1945 (uB. O.u del 28), aeñala, con la mi-
nuciosidad acostumbrada, las normae que han de
regir para la recogida de toda clase de granos du-
rante la campaña de 1946-1947.

Salta a la vista, en primer término, que diapo-

niendo la Ley de 23 de julio de 1942 que las fincaa

arrendadas con anterioridad a tal fecha, con pago de

renta pactado en eepecie, aiguieaen satiafaciéndola de

igual manera, en el artículo 12, establece la Circu-

lar que, siendo obligatoria para el productor la en-

trega al Servicio Nac.ional del Trigo de la totalidad

del cexeal, tanto en las provincias señaladas en el

artículo tercero, como en las restantes de España, en

la canipaña correspondientQ a la cosecha de 1946, el

pago de las rentas en trigo se hará en n:etálico, a ra-

zón del precio base de la variedad comercial de que

se trate, máe diez pesetas. Es decir, que ]a recogida

de trigo, en este particular de la^ rentas, se hace exac-

tamente igual que el año pasado, aunque las carac-

terísticas de la campaña son totalmente diferentes,

puea en el año agrícola anterior la pertinaz aequía

que padecimos anuló la cosecha, exietiendo tma ra-

zón para limitar tanto las reservas para el coneumo

de los cultivadores como para imponer que el Ser-

vicio recogieae toda ]a producción de trigo, para ad-

ministrarla mejor, dada la penuria que ae presumía.

En cuanto a la reserva para e] conaumo, se fija ésta

en 200 kilos por peraona y año para el productor y

aus obreros fijos y por cada obrero eventual reducido

a fijo, computándose por cada uno de éatos 300 peo-

nadas o jornales anualee.

125 kilos de trigo se conceden por persona y año

para los familiares y servidumbre doméatica del pro-

ductor y familiares de los obreros fijoe. Y ae reconoce

]a retención de la cantidad necesaria para el pago

de igualas, así como la parte de renta que repreeenta

la reserva para alimentación del rentista, de eue fa•

miliares y servidumbre doméstica, a razón de 100 ki-

los por persona y año, tínica cantidad c;ue loe rentie-

tas podrán percibir en especie de su• arrendatarioa.

El precio del trigo ea exactamente igual que el sño

pasado, considerando como forzoso, en laa provin-

cias que ae designan en el artículo tercero, la entre-

ga de un cupo, que se eeñalará a cada agricultor, ^

en el reato de las provincias, no exiatirán loa cupos,

pero del trigo entregado, que repetimoe será la to-

talidad menos las reservae indicadas, el Servicio Na-

cional del Trigo abonará el 65 por 100 de la cantidad

que le entregue el agricultor a precio de cupo for-

zoso, que es el base de la variedad comercial, incre-

mentado con laa primae de fertilidad de 50 a 90 pe-

aetae, según las provincias, con arreglo a lo que dis-

pone el párrafo tercero del artículo cuarto del Decre-

to del Ministerio de Agricultura de 11 de septiembre

de 1945, y el resto, o sea el 35 por 100, que ee conai-

dera como excedente, al precio baee de la variedad

comercial más la prima de 140 pesetas por qnintal

métrico.

En el año actual posiblemente hubiera dado mejor

resultado práctico, simplificando las operaciones de

recogida, la supresión total de los cupos, limitándoee

el Servicio Nacional del Trigo a recoger todo aqttP)

que se presentase en sue panevae, sin limitación al-

guna, pagando, parte a ún precio y parte a otro, sin

más juetiScación que el obtener una cantidad apre-

ciáble para la panificación a precio más reducido, li•

berando al agricultor de intervenciones innecesariae,

que desea ver suavizadaa en lo auceeivo, como in-

centivo mágico para la prodncción.

En el sector de rentietas, dado el aumento de la
contribución, a que después nos vamos a referir, y,

singularmente, el coste de la vida, cuyo escalón prin-

cipal ha eubido extraordinariamente durantP el pa-

sado invierno, se esperaba que en el año Pn curso el

Ministerio de Agricultura (que es el organismo com-

petente, o dPbe ser el competente, para regular cu?n-

to a la recogida del trigo se refiere) hubiese permi-

tido el pago de renta en trigo, eon un premio de

pronta entrega de 30 ó 40 céntimos en kilo, premio

que se haría extensible al pago en dinPro para la de-

bida igualdad y compensaeión a lae anguatias que

paean los ^ pobres ! rentieta4 (conste que no ha sido

una expreaión impremeditada el 1]amarlos ^ pobres !),

rnyo4 ingresos son los mismoe (^PqdP e] año 1940. v.
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en cambio, los productos que neceaitan adquirir para

la subsistencia suben a la eatratosfera (100 por 100

en el año agrícola, aegún la Junta de Precios).

Se mantiene en el artículo noveno de eata Circulai•

para las provincias citadas en el artículo tercero, que

son las menos productoras, la limitación de que alas

entregas que efectúe cada agricultor que aobrepasen de

la auma del cupo forzoso aeñalado, más el excedente

señalado por el mismo en la ficha C-1, ae abonarán

a precios de excedente la cantidad que represente el

S por 100 de la citada auma, y la que exceda de eata

proporción, se abonará al precio correapondiente a los

cupos forzosoan.

Como consecuencia de lo dispueato en esta Circu-

Iar, en el presente año agrícola las rentae, aun aque-

llas que con arreglo a la Ley de 1942 deben pagarae

en trigo, han de satisfacerae en dinero, debiendo loe

propietarioa cobrar al mismo tiempo la parte de con-

tribución que es de cuenta de los arrendatarioa de la

manera siguiente :

A partir del 1 de enero de 1946 la Hacienda ha

puesto al cobro un recargo permanente del 10 por 100

de la riqueza imponible, como cuota de empresa para

los seguros socialea, según Decreto del ]0 de noviem-

bre de 1944, reducido al 5 por 100 en aquelloa tér-

minos municipales que han sido objeto de compro-

bación, por disposición del Decreto de ] 1 de eeptiem-

bre de 1945, y debido a que en estas comprobaciones

las riquezas imponiblee, por término medio, son tri-

plicadas y el 10 por 100, según ae dice en el preám-
bulo, reaiilta una cuota demasiado gravosa. Puee bien ;

el artículo quinto del Reglamento aprobado por De-

creto de 26 de mayo de 1943, publicado en el aBo-

letín Oficialn del 17 de junio siguiente, establece, con

la mayor claridad, que las cuotas de Empresa las pa-

gará el dueño de la finca, facultando a éste si la tiene

arrendada, para reintegrarse totalmente del colono.

Luego eate recargo del 10 o del S por 100, según los

casos, han de satisfacerlo los arrendatarioe con la ren-

ta de] año en curso.

También tiene derecho el propietario, como hemos
dicho reiteradas veces, a reintegraraé del colono de

la cuota contributiva que grave el beneficio de cultivo
de ]as fincas, según el núm. 8 del artículo 13 de ]a

Ley de 15 de marzo de 1935, cuantía respecto al total

de la contribución que oscila entre la cuarta ^ la ter-

cera parte, nudiéndose hacer el cálculo exacto aobre

los datos del Catastro, que, por separado, calculan di-

cho beneficio de cultivo.
Esta disposición invocada no fué derogada, ni por

la Ley de Reforma Tributaria de 1940, ni por el De-

creto de 11 de enero de 1946, pueato que ambae die-

posicionee no son incompatiblea con la disposicicín

básica en materia de arrendamiento rústicoa que ea,
a todos los efectos, la Ley de 1935, limitándose aque-
llas otrae a dar una norma eencilla de liquidación,
facultando al propietario en todo caso a percibir del
colono el exceao de contribución sobre el 20 por 100

de lo percibido como renta ; pero, si no llegando al

20 por 100, el propietario paga por el arrendatario

la cuota que grava el beneficio del cultivo, ésta, in-

discutiblemente, lo mismo que la cuota de Empresa

en los Seguros Socialea, debe aer satisfecha por el

colono, y que ea aex y que el número 8 del artícu-

ia 13 de la Ley de 1935 eatá vigente lo acredita la

opinión unánime de los más deatacados comentaris•

tas, y entre ellos los eeñores Bel]ón, Rodríguez Jura-

do, García Royo, etc., y el hecho de que el Tribunal

Supremo todavía no haya tenido que resolver esta

cuestión, ein duda porque a nadie se le ha ocurrido

plantearla ante loe Tribunalee de juaticia, ^ tan clara

nos parece a todos!

Pero, además, acudiendo a la moral, que es la base

de todo derecho, a nadie se le ocurre, por muy sa-
caperras que aea, pensar que el propietario de una
casa tiene que pagarle la contribución industrial al

tabernero que tiene alquilada una de las tiendas del

edificio, y lo mismo sucede con el propietario que

tiene que arrendar la finca, pueeto que la cuota que

grava el beneficio del cultivo es, realmente, la contri-

bución industrial que el colono debía pagar directa-

mente a la Hacienda, pero que el Estado, para más

comodida, la percibe del dueño, siquiera éate tenga
luego que mendigar su abono del que obtiene la ga-

nancia en la explotación.

Tales son las normae vigentes en el año actual para

el cobro de rentas y contribucionea, que debe efec-

tuarse sin dificultad, porqué, gracias a Dios, la tie-

rra va a dar para todos.

Como ejemplo aclaratorio, y refiriéndonos a una

provincia no comprendida en el artículo tercero, o

aea Salamanca, damos a conocer la forma en que el
Servicio Naeional del Trigo va a liquidar laa entre-

gas que se le hagan del mencionado cereal. Fijado el

l^recio del trigo candeal para esta provincia en 16? pe-

setas el quintal métrico de cupo forzoso y 224 pese-
tas el de cupo excedente, y teniendo en cuenta que

cada agricultor cobrará a precio de cupo forzoso el
65 por 100 del trigo que entregue y el 35 por 100

al precio de excedente, cada fanega de trigo que se
entregue en los almacenea de la provincia 1es resul-

tará vendida al precio de 80,85 pesetas.

En cuanto a la cebada, el quintal métrico de cupo

forzoso valdrá 102,50 pesetas, y e1 excedente, sobre

la base de 72,50 pesetaa y 30 máa 50, se cobrará a

152,50 cada cien kilos.
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INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Normas sobre producción de azúcar y pulpa de remolacha para la
campaña 1946-47

En el Boletín Of icial del Esta-

do del día 21 de julio de 1946 ae
ha publicado la Circular núme-
ro 580 de la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes,
fecha 11 del mismo mea, según la
cual se continuará interviniendo
toda la prodncción de azúcar v
pulpa de remolacha que se obten-
ga en la campaña 1946-47, y para
el transporte del azúcar será ne-
cesaria la guía única de circula-

ción.
Las Delegaciones Provinciales

de Abastecimientos y Transportes
exigirán a los cultivadores de re-
molacha presenten ante los Ayun-
tamientos declaraciones juradas de.
existencias probables de remola-
cha antes de comenzar la recogi-
da, con determinación de la fá-
brica en la que se tenía contra-
tada.

Asimismo, las Delegaciones Pro-
vinciales de Abastecimientos y
Transportes exigirán a las fábri-
cas relación de la cantidad total
de remolacha que tienen contra-
tada,

A todas 1as fábricas ae lea im-
pondrá, además, la obligación de
dar cuenta a las De.legaciones
Provinciales de Abastecimientos y
Transportes, de las que dependan,
de toda infracción de contrato qtte
determine menor entrega de lo
pactado.

5e ordena a todas las fábricas
de azúcar comprar, sin excusa ni
pretexto alguno, cuanta remolacha
y caña contratada les presenten
los agricultores. Asimismo quedan
obligados Ios cultivadorea a entre-
gar toda la remolacha azucarera
v caña producida para la fabri-
cación de azúcar.

Las fábricas de aztícar deberán
obtener en la molturación de re-
molacha los siguientes rendimien-
tos medios : l25 kilogramos de

azúcar y 50 kilogramos de pulpa
como mínimo y 12,5 litros de al-
cohol como máximo, todo ello por
tonelada de remolacha. En la fa-
bricación de azúcar de caña se de-
berá llegar a un agotamiento de
melazas, que será justificado a fi-
nal de campaña, análogo al que
se realizaba antes del año 1936 en
cada una de las fábricas elabora-
doras.

Tanto en la molturación de ca-
ña como de remolacha, deberán
conseguir la mayor cantidad po-
sible de azúcar de la calidad «blan-
quilla» del 99 por 100 de polari-
zación.

5e prohibe la fabricación de
azúcar de la calida «pilé», nece-
sitándose para su elaboración au-
torización especial de ]a Comisa-
i•ía General.

Se prohibe la molturación de
caña de aztícar para el aprovecha-
miento directo de su jugo en la
obtención de miel de caña o aguar-
diente de caña, excepto en algu-
nos casos expresamente autoriza-
dos por el Ministerio de Industria
v Comercio.

En aquellas industriae que se
autoricen ae tendrán en cuenta :

a) Todas las existencias queda-
rán a disposición de la Comisa-
ría General de Abastecimientos v
T'ransportes, siendo necesaria pa-
ra su circulación la guía corres-
pondiente.

b) Para evitar los perjuicioe
del retraso en ]a movilización en
la época de ealor, quedan facul-
tadas las Delegaciones Provincia-
les de Abaatecimientos y Trans-
portes para dar órdenes contra las
existencias de miel de caña de su
provincia o autorizar las propues-
tas de distribución presentadas por
los fabricantes.

c) E1 precio de venta de la

miel de caña será el señalado en
cada caso, con arreglo a lo que
disponga el Ministerio de Indus-
tria y Comercio.

Las cantidades de azúcar que ae
entregarán a los cultivadorea de
remolacha ae fijan en las siguien-
tea :

a) Todos los cultivadores que
entreguen igual o mayor cantidad
que la contratada percibirán nn
kilogramo de azúcar por tonelada
de remolacha entregada, con un
total máximo de cien kilos.

b) A todo el que entregue me-
nos cantidad de la contratada só-
lo se le concederá medio kilo de
azúcar por tonelada entregada,
hasta un máximo de cincuenta ki-
los.

Se exceptúan los cttltivadore.s
acogidos a la Circular número 542
de reserva para industria, que go-
zarán únicamente de los beneficios
que en dicha Circular ae estable-
cen.

Los cultivadores de caña de azú-
car disfrutarán igualmente de loa
beneficios establecidoa para loa de
remolacha en los apartados que
se citan anteriormente.

La petición del azúcar que pu-
diera corresponder a los eultiva-
dores, se hará a la Comisaría Ge-
neral en relación nominal y por
duplicado, agrupándose en loa di-
ferentes apartados en que estén
comprendidos.

5olamente podrá concederse cu-
po de azúcar en concepto de re-
serva a los obreros fijos, pe.rsonal
técnico y Consejo de Administra-
ción de cada Azucarera, a razón
de 12 kilos por peraona y cam-
paña.

Para los obreros eventuales, el
cupo aerá de cuatro kiloa por cam-
paña y obrero.

Se declaran intervenidas todas
las existencias de pu]pa seca de
remolacha para la campaña 1946-
1947, de acuerdo con lo precep-
tuado en el artículo primero de la
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Urden de la Presidencia del Go-
bierno de fecha 10 de enero de
7946 (Boletín Oficial del Estado
número 13), regulándose por las
siguientes disposiciones.

La producción total de las fá-
bricas azucareras será de pulpa se-
ca, y su distribución se verificará
en la forma que luego se determi-
na. Queda terminantemente pro-
hibido el suministro libre por las
azucareras de la pulpa prensada
en fresco,

Las cantidades que corresponde
recibir a los cultivadores serán a
razón de veinte kilogramos por
cada tonelada métrica de remola-
cha entregada, disponiendo los in-
teresados de un plazo que no po-
drá exceder de treinta días, a par-
tir de la fecha en que termine la
elaboración de pulpa seca en la

fábrica respectiva, para la retira-
da de los cupos que de ésta les
correspondan, entendiéndoae re-
nunciante de dicho derecho a
quien no lo ejercitare en el tiem-
po que se señala.

Quedan exceptuados de este be-
neficio los cultivadores acogidos a
la Circular número 542, de reser-
va para industria.

Las azucareras remitentes ha-
rán, con la debida antelación y en
la forma reglamentaria, el pedido
de vagones en las estaciones de
carga, debiendo comunicar al mis-
mo tiempo dicha petición a la
Sección de Transportes de la (:o-
misaría General para conocimien-
to de la misma y para mayor ra-
pidez en el situado de material
ferroviario preciso para el trans-
porte de la pulpa.

Cursillos de divulgación agrícola
Cursillo para el tratamiento de enfermedodes

Durante los días 25 de junio al
5 de julio, amboa inclusive, ha te-
nido lugar un Cursillo práctico so-
bre tratamiento de enfermedades
y plagas del viñedo en el pueblo
de Navalcarnero (Madriel), orga-
nizado por el Sindicato Vertical
de la Vid, Cervezas y Bebidas Al-
cohólicas con la colaboración del
personal técnico del Instituto Na-
cional de Investigaciones Agronó-
micas.

Correspondiendo a su título de
Cursillo práctico, la estructuración
del mismo respondió al pmpósito
de que los curaillistas realizaran
por eí mismos todas las operacio-
nes oportunas para el tratamiento
de las plagas y enfermedadea del
viñedo, y la corta duración de las
enseñanzas (impuesta por la ne-
cesidad de no distraer demasiado
tiempo a los productores de su
trabajo }labitllal) quedó compen-
sada por la intensidad de 1a la-
bor, que ocupó a profesorea y
alumnos todas las horas hábilea
del día. En cada uno de ellos co-
menzaron las enseñanzas con una
breve conferencia dialogada acer-
ca de las tareas en cul•so. A conti-
nuación ee desarrollaban las prác-
ticas en el campo, que eran rea-
lizadas por cada uno de los cur-
sillistae, lab^r que lea ocupaba el
resto de la jornada.

Los alumnos, procedentes de
casi todas las zonas vitivinícolaa

Y plagas del viñedo
de España, tenían la condición de
productores, lo que acreció la efec-
tividad de la labor docente, en
razón al interés y al pleno cono-
eimiento de la realidad que los
cursillistas poseían, y, de este mo-
do, las conatantes consultas con-
cretas fueron probablemente el
nervio de la labor.

Entre otros temas ee trataron
los siguientea : Importancia de las
plagae en el campo ; enumeración

general de los medios de lucha
contra las plagas del viñedo; pre-
paración dc insecticidas y sus di-
ferentes clases; ídem para anti-
criptogámicos; manejo de pulve-
rizadores y azufradores o espolvo-
readores; tratamiento, en particu-
lar, del mildiu y del oidium;
ídem de «Altica» y de la «Pirab> ;
empleo de los pulverizadores de
mochila y palanca ; preparaciones
de caldos arsenicales; prácticas
con pulverizadores de albarda o a
lomo de caballería ; preparación
de caldoa con insecticidas de la ae-
rie 666 ; pulverizadores en bate-
ría; pulverizadores o espolvorea-
dorea a mano; preparaciones de
caldos bordelés y borgoñón, etc.

La dirección del Cursillo corrió
a cargo del ilustrísimo señor don
Miguel Benlloch Martínez, Inge-
niero Director de la Estación de
Fitopatología Agrícola Central, au-
xiliado por el también Ingeniero
de dicho Centro, don Anrelio Ruiz
Castro.

La clausura del Cursillo tuvo lu-
gar en los locales del Sindicato
Vertical de ]a Vid, en donde su
Jefe Nacional, don Fernando Co-
menge Gerpe, pronunció un en-
cendido diacurso sobre la impor-

tancia de la vid y su cultivo en
España. Acto eeguido se procedió
al reparto de los diplomas entre
los aplicados alunlnoe.

Cursillo de Capataces de Viticultura y Enología en
El Ministerio de Agricultura ha

organizado un curso breve, de tres
meaes de duración, para formar
capataces de Viticultura y Enolo-
gía, el cual tendrá lugar en la
Estación de Viticultura y Enolo-
gía de Reqttena, dando comienzo
el día 2 de aeptiembre próximo,
para terminar el 30 de noviem-
bre,

Podrán tomar parte en él lae
personas que lo deseen, mayores
de 16 añoa y menores de 40, de-
mostrando en las pruebas de in-
greso qlle saben leer y escribir y
que conocen las cuatro reglas fun-
damentales de Aritmética.

La enseñanza es gratuita; pero
los gastos- de viajes, estaneia, li-
bros, etc., corren a cargo de lon
alumnos, eiendo obligaturia la asis-
tencia de éatos a las clases teóri-
cas y prácticas.

Rl mímero de alumnos ee ]imi-

Requena

ta a veinticinco, prefiriéndose los
que antea lo soliciten ; pero pue-
den asistir a las clases teóricas,
como oyentes, los que obtengan
permiso del Director de dicho Cen-
tro, sin derecho a ser examinados.

Las solicitudes, convenientemen-
te reintegradas, deben dirigirse al
Ingeniero Director de la referida
Eatación, hasta el día 31 del co-
rriente mes de agosto, acompaña-
das de los siguientes documentos,
también debidamente reintegra-
dos : Partida de nacimiento, cer-
tificado facultativo y certificado de
buena conducta de la Alcaldía
rrespondiente.

Los alumnos
aprovechamiento este

co-

que sigan con
ClITSO tell-

drán derecho a qlle cl Ministerio
de Agricultura les expida el tí-
tulo de capataz de Viticultura y
Enología.
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Curso de capacitación
Escuelas Pri ma rias d e

Durante el mes de julio se ha es.
tado celebrando en Madrid un
Cursillo de capacitación de Maes-
tros para las Escuelas Primarias de
Orientación Agrícola, tuteladas
por el Instituto Nacional de Colo-
nización.

EI día 26 de dicho mes se cele-
bró en el Paraninfo de la Univer-
sidad Central la sesión de clausu-
ra del Cursillo.

El acto fué presidido por el Mi-
nistro de Agricultura, don Carlos
Rein, y el Director General de Pri-
mera Enseñanza, don Romualdo
de Toledo, en representación del
Ministro de Educación Nacional,
asistiendo, además, el Subsecreta-
rio de Agricultura, Director Gene-
ral de Colonización, Rector de la
Universidad Central, Director Ge-
nera] de Bellas Artes y Jefe del
Sindicato del SEM.

Por el Director del Cursillo, el
Ingeniero Agrónomo y Jefe de la
Sección Quinta del lnstituto Na-
cional de Colonización, don Ma-
nuel Rueda Marín, se dió cuenta,
en breves palabras, de cómo na-
ció la idea de la creación de esas
Escuelas de Orientación Agrícola,
con el fin de dotar de la debida

de Maestros para las
Orientaciaón Agrícola

asistencia intelectual a los colo-
nos, futuros propietarios que va
creando el Instituto Nacional de
Colonización, y elevarles su nivel
social a la par que el económico.

Explicó las materias que habían
sido objeto del Cursillo, en el que
se habían estudiado las nociones
de agricultura e industrias rurales
que son más necesarias para estas
Escuelas y la legislación, funciona-
miento y obra que realiza el Ins-
tituto, ya que estos Maestros van
a ser colaboradores de él. Tam-
bién se han dado conferencias so-
bre higiene de las Escuelas e hi-
giene rural, alimentación, pueri-
cultura y, en materia pedagógica,
se les han ampliado los conoci-
mientos que poseen como Maes-
tros, orientándoles hacia la agri-
cultura. Finalmente, se les han
dado clases de cultura física y de-
portes, como complemento de las
enseñanzas anteriores para que
inculquen a los niños de las Es-
cuelas su cariño hacia las prácti-
cas deportivas.

Por el Instituto Nacional de Co-
lonización no se ha escatimado es-
fuerzo alguno para el éxito del
Cursillo, habiendo seleccinnado el

I;l .llinrs[ra de A^,ricrrl[ura pronunciarcdo eI disr•urso cle clnttsura del Cursillo.

AGRICULTURA

profesorado, que ha estado com-
puesto por Ingenieros Agrónomos,
Peritos Agricolas del Estado, Ins-
pectores de Primera Enseñanza y
Médicos.

El resultado del Cursillo ha sido
ia capacitación de 48 Maestras y
48 Maestros que irán destinándose
a las Escuelas que el Instituto está
creando y creará en lo sucesivo.

Por el Director General de Pri-
mera Enseñanza se expuso que
esta idea de la creación de Escue-
1as de Orientación Agrícola había
sido acogida por el Ministerio de
Educación Nacional con todo ca-
riño y entusiasmo por ser uno de

los anhelos dé dicho Ministerio
la creación de Escuelas Rurales y
que con ellas esperaba llegar a
desterrar en el campo el analfabe-

tismo que hoy día impera.

Felicitó al Ministerio de Agri-
cultura y al Instituto Nacional de
Colonización por la forma en que
se había desarrollado el Cursillo,
no dudando del excelente resulta-
do del mismo.

El Ministro de Agricultura agra-
deció al Ministerio de Educación
Nacional las facilidades que en
todo momento había dado para la
creación de estas Escuelas y dijo
que este primer Cursillo había sido
un ensayo, al que seguirán otros
más numerosos para llegar a ex-
tender estas Escuelas Rurales, que
tanto han de beneñciar al agricul-
tor. Les exhortó a los Maestros a
que hagan llegar a conocimiento
de los labradores la preocupación
constante que siente el Caudillo
y_el Gobierno por los problemas

que a ellos les afectan, pidiéndoles
que en el cumplimiento de su fun-
ción sigan las normas de saerifi-
cio del nuevo Estado.

Fueron entregados los diplomas
de capacitación a las 48 Maestras
y 48 Maestros que han sido capa-
citados en el Cursillo, verificando
la entrega el Ministro de Agricul-
tura y el Director General de Pri-
mera Enseñanza, el Director Ge-
neral del Instituto Nacional de Co-
lonización y el Rector de la Uni-
versidad. El acto, dentro de su
sencillez, resultó altamente simpá-
tico, concurriendo a él, especial-
mente invitadas, varias personali-
dades.
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Facilitado por el Agre-
gado Agrónomo a la Em-
b a j a d a de España en
Washington, don Migue^
Echegaray, hemos recibi-
do un trabajo de R. C. Mi-
ller sobre nuevos méfodos
de desecación de ^orra-
jes, del que hemos toma-
do los siguientes datos :

En Knoxville (Tennessee) se han
realizado con pleno éxito unos en-
sayos con un nuevo procedimien-
to de desecación de forrajes, que
ae funda en la inyección de aire,
mediante un ventilador, en una
serie de tubos que van por de-
bajo del heno en rama (sin empa-
car ni cortar), y de los que se es-
capa el aire por unos orificios cal-
culados al efecto. Con ello se evi-
ta la desigual desecación que su-
pone el procedimiento natural,
con las alternativas diarias de ilu-
minación y oscuridad, y se dismi-
nuye el riesgo de incendio por
combustión del forraje almace-
nado.

Supuesta una cosecha de cua-
renta toneladas, y sobre la base
de que cada tonelada requiere
quinientos pies cúbicos de aire
por minuto para una adecuada de-
secación, hacen falta veinte mil
pies cúbicos de aire en dicha uni-
dad de tiempo. Para un ver.tila-

dor de esta capacidad se precisa
un motor de cinco caballos. Un
almacén de 30 metros de largo
exige una conducción principal de
aire de 30 pies de longitud por
tres de anchura y aeis y medio de
altura, de madera o amianto. De
este túnel salen, a seis pies de in-
tervalo, unos conductos de made-
ra, que pueden desplegarse teles-
cópicamente hasta una distancia
de tres pies de la pared opuesta.
El fondo de estas conduçciones
secundarias está abierto cada dos
pies de distancia, para que esca-
pe el aire por dichos orificios. En
su ensambladura con la conduc-
ción principal, posee cada tubo
una puerta de madera, que pue-
de abrirse o cerrarse con indepen-
dencia de los demás, por si con-
viene impedir la entrada del aire
en alguna de las conducciones se-
cundarias. El motor y ventilador
se colocan al final del conducto
principal, en la parte inferior del
barril o fuera de él, en cuyo caso
se protegen contra la lluvia. Cuan-
do convenga, pueden enchufarse
los tubos secundarios, para que
quede el piso liso y pueda circu-
larse sin dificultad.

Dentro de estas normas genera-
les, se sigue un sistema en la re-
gión de Tennessee y otro en
Ohío. El primero (figura I) con-
siste en un pequeño túnel, de unos

dos pies de altura por tres de an-
chura, que va por el centro del
pavimento y q u e se estrecha
progresivamente para que el aire
salga con presión uniforme. El
segundo (figura 2), que es al
que nos hemos referi3o al expo-
ner las generalidades del proce-
dimiento, consiste, _ por tanto, en
el amplio conducto principal y los
telescópicos secundarios, perpen-
diculares a aquél. El primero re-
quiere un motor de mayor poten-
cia y un tipo de ventilador de pa-
letas múltiples ; el segundo preci-
sa menos fuerza y un ventilador
propulsor.

Para proceder a la desecación,
se extenderá uniformemente el
heno, de modo que no pierda pre-
sión el aire por los sitios con me-
nos peso. El montón debe tener
una altura en relación con la hu-
medad del heno. Para un porcen-
taje de ésta mayor del 35, no debe
pasar aquella altura de ocho pies.
En seguida se pone en marcha el
ventilador. La desecación va, na-
turalmente, de abajo a arriba,
siendo en la parte superior don-
de se han depositado los últirhos
cortes. Cuando ya parezca seco el
heno, convendrá accionar aún e1
ventilador una a dos horas duran-
te algiín día más para asegurarse
que r.o quedan focos térmicos.
Esto se nota pasando por encima
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Fignra 1.4--Sistema eeguido en la región de Tenneesee.
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La curva muestra la proporcidn del deeecado de alfalfe en el campo con favorebles condiciones atmosféricae.

Condiciones del campo : Temperatura máxima, 94 F. ; humedad mázime, 95 por 100 ; temperatura mfnime, 68 F. ; humedad
mínima, 45 por 100.

del montón mientras funciona el
ventilador ; en donde haya algún
foco sP observará un hálito ca-
liente.

A continuación indicamos el
peso de una tonelada de forraje
con di►tintos porcentajes de hu-
medad.

20 por 100 ... ... ... ... ... 2.000
25 - ... ... ... ... ... 2.134
30 - .. ... ... ... ... 2.285
35 - .. ... ... ... ... 2.460
40 - .. .. ... ... ... 2.666
45 - .. ... ... ... ... 2.910
50 - ... ... ... ... ... 3.200

Si el forraje contuviera menos
del 20 por 100 de humedad, no
precisa esta desecación. De este
modo, el forraje conserva muchas
más hojas, se quiebran menos,
mantienen mejor su color y no
pierden el aroma. Esto tiene gran
importancia en la alimentación del

nr rrr

ganado lechero, pues por el proce-
dimiento corriente de desecación,
sólo una pequeña parte del heno
obtenido conaerva más de I S por
100 de proteína y vitamina A. Re-
ses vacunas que producen 10.000
libras de leche y 450 de grasa con
heno de buena calidad, bajan a
las 8.000 y 320, respectivamente,
cuando éste ae ha desecado sin
cuidado. Calculado por el autor el

coste del ventilador, motor y ma-
dera en 350 dólarea, aparte de la
mano de obra, eatima que puede
darse, por término medio, un pre-
cio de coste de desecación de 0,5
a 1,5 dólares por tonelada, y con-
cluye su ir.teresante trabajo dicien-
do que el incremento, en cantidad
y calidad, de la producción de seis
vacas lecheras, paga en un año los
gastos de instalación.

OFERT^S ^ DEMAND^S
OFERTAS

PRODUCTUS PARA EL VINO. ma-
quinaría vinícola. Productos dilca.
Paseo Cieneral Mola. 14, Z aragoza.

OASA ESPECIALIZADA EN ES-

r
20 2! 22 23 2^ I

HORAS
3 4

SFGUNDO O/q

S 6 1 S 9 10 II 12 13 /4 !

^ r90PORC/ON DE DESECAC/ON OE
L^ /4 TM.DE NENO EN EL

TIERCOLES DE OVEJA y paja de ce
reales. Jesús Langa. Apartado 497,
Z sragoza•

LA CA6A ALCOBER, C3ran Vfa, B,

Valencia, regará su tíerra, enrique

cíéndole. Escríbale.
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La apicultura se practica en la
Gran Bretaña desde hace muchí-
simos años ; ya en tiempos de los
sajones se tienen noticias de que
se hacían colmenas con canastaa
de cañá, a veces embadurnadas
con barro, para hacerlas imper-
meables, y que más tarde llega-
ron a usarse cestos de mimbr•e
que durante cientos y cientos de
años se emplearon en todo el
pais. Este era, sin embargo, un
método toaco y cruel, puesto que
los panales no podían manejarse
si no era rompiéndolos, y la única
manera de obtener la miel era,
llegado el otoño, seleccionar algu-
nos de los panales más llenos y
pasarlos por encima de un fuego
de aznfre para matar las abejas,
asfixiándolas, y después cortar
los • panales y extraer la miel.

Debe tenerse en cuenta que en
aquellos días la miel era el único
alimento azucarero conocido, y los
apicultores estaban obligados a su-
ministrar todos los años a]a C:-
rona cierta cantidad de sus pro-
ductos.

A principios del siglo gig hicié-
ronse muchos experimentos con
colmenas de madera y en 1851,
un americano, Langstroth, inven-
tó la colmena tal como hoy la co-
nocemos, aproximadamente, o
sea, hecha de madera y con su-
ficiente espacio entre las paredes
de madera de la colmena y el
entramado, para alojar a las abe-
^as.

La apicultura eri la Gran Bre-
taña se ha extendido considera-
blemente en los últimos años. En
Inglaterra y Gales hay unos se-
senta mil apicultores y unas qui-
nientas mil colmenas, aunyue la
mayoría de ellos se entregan a
esta labor por distraeción, y no

con miras comerciales, pues son
pocas las regiones que producen el
néctar suficiente y el clima es
muy inseguro, por todo lo cual hay
poca abundancia. Dícese que de
cada cinco años hay uno bueno.

Sin embargo, el apicultor par-
ticular que tiene en su jardín do-
ce o catorce colmenas suele en-
contrar su afición muy provecho-
sa e intereaante. Cada Condado
tiene su propia asociación de api-
cultores, y éstas, a au vez, están
afiliadas al organismo más impor-
tantes de este género en el país,
que ea la Asociación Británica de
Apicultores. De eate forma, los
miembros de estas asociaciones
organizan asambleas, dan confe-
rencias, hacP:^ experimentos, ea-
tudian y enseñan el cuidado y el
apr•ovechamiento de la abeja.

Se ha calculado que más de la
mitad de la cosecha frutal de este
país se debe a la poin,^zacrón d®
las abejas, lo que supone una can-
tidad de cuatro millones de libras
esterlinas de fruta. La miel en sí,
tan altamente valorada por el
hombre, es la función secundaria
de la abeja (a pesar de que la
Gran Bretaña obtiene anualmen-
te miel por valor de 1.250.000 li-
bras esterlinas, y una cantidad
considerable de cera) ; el papel
más importante de la abeja ea el
citado de la polinización.

El año del apicultor comienza
en septiembre. Entonces se exa-
minan todas las colmenas para
ver la cantidad de miel que tienen
almacenada, y si ésta no es sufi-
ciente para todo el invierno, ae le
suma cierta cantidad de jarabe de
azúcar. La colmena situada en un
lugar seco y bien abastecido pasa-
rá un buen invierno ; se le tapa la
entrada y se le echa encima una

manta para defenderla contra ei
frío.

De esta forma las abejas pasan
tranquilamente el invierno, hasta
que llega la primavera, que es
cuando vuelven a examinarse las
colmenas. Si la provisión de ruiel
es escasa, se va alimentando a
las abejas poco a poco para que
éstas a su vez alimenten a la, rei-
na que ha de poner regularmente
sus huevos.

Llega el buen tiempo, y al flo-
recer los árboles frutales, se intro-
ducen en la colmena los panales,
proveyéndolos de una separadora
de reinas. Y así, a lo largo de to-
da la temporada, se van intr•odu-
ciendo más panales a medida que
el anterior e.stá casi lleno.

Este ea el momento inyuietan-
te para los apicultores, que ha-
brán de evitar por todos los me-
dios el enjambre, para lo que se
ven obligados a usar varios mé-
todos de control. Cuando cesa de
entrar néctar, la miel se extrae
de los panalea por medio de un
extractor y los panales se guar-
dan cuidadosamente para el año
siguiente. La miel de brezo, ge-
nexalmente más espesa y difícil
de extraer, se come con panal y
todo.

Las principales fuentea melífe-
ras de la Gran Bretaña son : los
frutales, los trébolea, el acerolo,
el brezo, la mostaza silvestre y la
mielga, pero hay muchas otras de
menor importancia.

Lo anteriormente dicho de-
muestra las dificultades que en
otros climas encuentra la apicul-
tura que en nuestras zonas me-
líferas posee flora abundante y
selecta para sns abejas, produc-
toras de la excelente miel españo-
la, tan apreciada en todas partes.
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^ Una abeja obrera nosándo-
^ se en una de las más tem-

pranas flores de prImavera.

Típo de colmena de mal
dera de cedro c<lnadiense,

muy utilizada en

Inglaterra, ._^

^Iomento de abrir wta coLuena y e^traer el panal, te-

niendo a mano el apar.ito paru ahwuar las abeJ:ts, si

^ _ se precisara ubuyentarlas.

Colocación de la separadora o tamiz que permite aís-

lar a las restantes abeJas de la relna. ^

La^s abejas ueresit:nt wu-
rha ugua, quc puede su-
miulht:r:Srseles llt:nando un
recipient.e cun arena y mun-

teniendo por encima unu

delgada capa de aKUa. La
arena mojada sinulnlstra
agua su(ii•ienle y las ubejas

nu se pneden abogur.
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Andalucía.

En Cádiz mercados con esca-
sa concurrencia, por no celebrar-
se ferias. Bastantes transaccio-
nes, sin embargo, con precios
sostenidos. En Córdoba no se
celebraron ferias ni mercados.
Las transacciones entre particu-
lares se limitaron a1 ganado por-
cino. En Huelva tuvierdh lugar
con asistencia de ganado caballar
únicamente, y en escaso número,
pues los dueños de esta cla►e de
ganado se resisten a enajenar por
diticultades de reposición. En Se-
villa se celebraron dos ferias con
ganado de todas clases, acusan-
do alza los precios de cabrío y
caballar y quedando sostenidos
los restantes ; poca demanda de
todos modos. 1_o contrario pue-
de decirse de Almería, en donde,
especialmente el ganado de abas-
to, estuvo muy pedido. Precios
de alza, como es lógico.

La concurrencia a las ferias y
mercados de Granada fué escasa,
salvo para el mular; a pesar de
todo, y en lo que cabe, las tran-
sacciones fueron numerosas. En
Jaén no hubo ferias ni inercados
y se hicieron pequeiias operacio-
nes entre particulares de lanar y
cabrío.

Salvo en Jaén, la paridera se
desarrolla normalmente. El esta-
do sanitario es bueno en las cua-
tro provincias occidentales y me-
diano en Jaén, por e^istir glo-
sopeda ; en Granada, por haber
peste pocina }' carbunco, así co-
mo rabia en el ganado caprino.
En Almería sólo es bueno en el
ganado mayor.

H a y mucho pasto y buenas
rastrojeras, y en casi todas las
provincias empieza a haber sufi-
cientes disponibilidades de pien-
sos. ^^

Castillas.

A la última feria celebrada en
la provincia de Ciudad Real asis-
tió ganado de todas las especies,
con más concurrencia de ganado

mayor y más transacciones para
él. La tendencia alcista corres-
pondió al ganado de labor y a
los cerdos. En Cuenca no se ce-
lebró ninguna feria ni mercado;
pero entre particulares se nego-
ciaron en alza las ovejas. En el
mercado de Jadraque (Guadala-
jara) concurrió principalmente
ganado porcino, y no en gran
número; las transacciones de
ovejas y corderos entre particu-
lares han sido numerosas y con
precios contenidos. En llladrid
hubo mercados en E1 Alamo, E1
Escorial, Villamanrique de Tajó
y- "Larzalejo ; las concurrencia fué
escasa en vacuno y normal en la-
nar y cabrío. Hubo alzas en el
ganado vacuno mayor y precios
sostenidos en terneras y en el
resto de las especies. En Chin-
chón y l^Tavalcarnero hubo tran-
sacciones de porcino de recría.
1^1uy poca concurrencia en 1'0-
ledo, pues, ante la abundancia de
pastos, los ganaderos no quieren
deshacerse de las reses ; como
consecuencia, precios altos. Los
mercados de Olmedo ( Vallado-
lid) continúan suspendidos por
haber viruela, y los de Alaejos,
por estar los agricultores pen-
dientes de sus eras. A^ledina,
7'ordesillas y Mayorga acudió
ganado de todas clases, salvo ca-
brío ; pero la concurrencia ^ fué
escasa y las transacciones casi
se limitaron al lanar. En Palen-
cia, por la recolección, abundan-
cia de pastos y retraimiento de
ganaderos forasteros, las ferias y
mercados han estado desanima-
dillos. Con precios sostenidos y
bastantes transacciones se cele-
braron las ferias de Burgos.

F1 estado sanitario es satisfac-
torio, tanto en Castilla ]a I^rueva
como en Castilla la Vieja, des-
arrollándose normalmente la pa-
ridera, salvo en Valladolid, gue
es para el vacuno y lanar sola-
mente mediano, habiendo pulmo-
nía contagiosa y peste en los cer-
dos, y viruela y agalaxia en el la-
nar, amén de fiebre aftosa.

Los pastos abundantes, pero
agostados. Los ganaderos respi-
ran pensando en que empieza a
haber piensos, aunque por aho-
ra no son necesarios más que pa-
ra el ganado caballar.

Levante.

i^Iayor concurrencia en Barce-
lona que en el mes anterior. Re-
traimiento en los dueños de re-
ses de abasto. E1 ganado lechero
se cotizó a altos precios. Nlucha
venta en ganado porcino (lecho-
nes y primales). De ganado ca-
ballar predominaron las mulas y
hubo pocas cabezas para sacri-
ficio. 'I'odos los precios muy fir-
mes. En Gerona, precios en alza
para las terneras ; los demás, sos-
tenidos, con concurrencia nor-
mal y muchas operaciones, pro-
cediendo todo el ganado de la
provincia. En Lérida hubo mu-
chas ferias, pero poca concurren-
cia y pocas transacciones. En "ha-
rragona, tendencia alcista en el
^•acuno mayor y en el de recría,
y precios sostenidos para el res-
to. ^Iuy pocas operaciones entre
particulares, habiéndose operado
en el equino procedente de Lé-
rida en venta abundante.

Sólo se ha celebrado en Cas-
tellcSn el tradicional mercado de
los jueves, en Segorbe, para le-
chones, con más concurrencia
que el mes anterior y ligera alza
en los precios. Para las demás
especies, no hubo feria ni mer-
cado ; pero de las transacciones
particulares se deduce que está
sostenido el ganado caballar y
en baja los restantes. Mucha de-
manda en Valencia, con escasa
concurrencia en ferias y merca-
dos. Bastantes operaciones.

En Alicante, normal asistencia
de toda clase de ganados, menos
del caballar. Muchas transaccio-
nes con precios en alza, sobre
todo en ganado de abasto. Pare-
cidas noticias de Albacete, ha-
biéndose vendido casi todos los
equinos presentados.
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En Baleares, concurrencia es-
casa, precios sostenidos. Muchas
transacciones en corderos, cabri-
tos y cerditos.

E1 estado sanitario es satisfac-
torio, salvo en Albacete, que es
mediano para el por►ino, y en
Baleares, por haber casos de pes-
te en esta ►lase de ganado. La
paridera es normal, habiendo
concluído en Valencia y Barce-
lona. En Gerona hubo menos
nacimientos de los previstos. 5ó-
ló en 1'arragona parece haber si-
do mediana. En 13aleares se deja
mucho ganado para reposición,
salvo en el vacuno de leche.

En Tarragona el estado de los
pastos es mediano, así como en
Castéllón. Se va arreglando el
ptoblema de los piensos, aunque
en Cataluña escaseen los concen-
trados.

Ha mejorado el estado de car-
nes del ganado por la abundan-
cia de hierbas, hasta el punto de
que en las zonas un poco a tras-
mano van a sobrar pastos. Los
piensos están ya a la vista.

Norte y Noroeste.

En Guipúzcoa, ferias desani-
madas, salvo en vacuno, con
gran abundancia de bueyes. Po-
cos cerdos de recría, ya que no
pueden salir a las provincias que
antes se surtían. Alza en el va-
cuno mayor, corderos y cerdos
cebados; baja en asnal y porci-
no de recría. Sostenidos los pre-
cios en el resto.

En Vizcaya asistencia normal
de ganado y muchos comprado-
res. Tendencia alcista.

Precios con tendencia a subir
en el vacuno de Asturias. Poca
concurrencia y pocas operaciones
en ferias y mercados. Venta en
los domicilios de los vendedores,
confirmando el cierto refrán de
que «la venta en casa y la com-
pra en la feria».

En Santander, escasa concu-
rrencia del vacuno a los feriales
y precios muy en alza ; en el
resto de las especies, cotizaciones
sostenidas, habiéndose operado
mucho en ganado porcino. Se

han vendido ]as cabezas proce-
dentes de Holanda a los precios
conocidos de antemano, habién-
dose quedado en la provincia cin-
cuenta machos y las dos terceras
partes de las hembras.

En Coruña, ferias y mercados
poco concurridos. "I'ransacciónes
numerosas entre particulares, en
todo menos en vacuno. Precios
sostenidos.

En Lugo sólo acudió vacuno,
cabrío y porcino. Nluchas tran-
sacciones y precios sin variacián.

Mucho retraimiento en Uren-
se por el gran calor que se dis-
fruta y por el deseo de los gana-
deros de aprovechar los pastos
con sus ganados antes de enaje-
narles. En Pontevedra, bastante
desanimación, con precios de ba-
ja para vacuno, lanar y cabrío.

E1 estado sanitario es desigual.
En Vizcaya, mediano para el va-
cuno. Igual en Guipúzcoa. En
Oviedo también para el porcino.
En Coruña, mediano en el ga-
nado de cerda. En Orense, en
el vacuno. En el resto de las
provincias y especies, satisfacto-
rio. Paridera mediana en Coruña
y Pontevedra; normal en el resto.

En todas estas provincias el
estado de los pastos es satisfac-
torio, si bien hace falta que llue-
va de nuevo. El mercado de pien-
sos contintía con plena escasez.

Aragón, Rioja y Navarra.

En Teruel se celebraron los
mércados acostumbrados corx po-
ca concurrencia. No obstante, el
número de transacciones fué bas-
tante grande y todos los precios
acusaron tendencia a subir.

.En Logroño (capital) no se
celebraron los mercados semana-
les de crfas porcinas a causa de
las trabas impuestas a la circu-
lación de esta clase de ganado.
Los restantes mercados de ani-
males de dicha especie se han
visto poco animados y con coti-
zaciones en alza. La feria de ca-
ballar en Haro tuvo normal con-
currencia en ganado de trabajo y
poquísimo vacuno. Muchas tran-
sácciones y precios hacia arriba.

En Navarra no concurrió a fe-
riás, ni a mercados, ningún ga-
nado lanar, ni cabrío ; poco vacu-
no y normales cifras del resto de
la• especies, especialmente de po-
tros, según tradicional costum-
bre.

EI censo ganadero permanece
estabilizado, y el estado sanitario
es bueno en general, habiéndose
extinguido en Logroño pequeños
focos de viruela y sarna, y si
bien existe glosopeda, es benig-
na y con poco poder difusivo.
En esta última provincia, la pa-
ridera marcha s ó 1 o mediana-
mente.

Movimiento de personal
1NGENIEROS AGRONOMOS PERITOS AGRICOLAS

Nombramientos.-Por Orden del Mi-
nisterio de Educacibn Nacional han
sido nombrados Profesores de la Es-
cuela de Peritos Agrfcolas de Barce-
lona don Antonio Almirall Carbonell
y don José Cases Queralt.

Destinos.-A la Estaci6n de Culti-
vos de los Grandes Regadfos de Za-
ragoza, dependiente del Instituto Na-
cional de Investigaciones Agronbmi-
cas, don José Ricardo Abad Botella ;
a la Estacibn de Fruticultura de Lo-
groño, dependiente del Instituto Na-
cional de Investigaciones Agronómi-
cas, don Manuel Sánchez Herrero.

Pase a supernumerario.-En activo,
don Francisco Garcfa de Cáceres y
Crucillas.

Reingreso. - Don Vicente Rivade-
neyra Villasuso.

Destinos.-A1 Servicio del Catastro

de la Riqueza Rústica don Felipc

Ochando Ochando ; a la Estacibn de

Cultivos de los Grandes Regadfos de

Sevilla, dependiente del Instituto Na-

cional de Investigaciones Agronómicas,

don Roque Vasco Aguilar, y a la Jefa-

tura Agronbmica de Sevilla don Ra-

fael Gbmez Torga 'fejera.

Pases a supernu^nerario.-En acti-

vo, don José de Celis Burgos y don

Enrique Fernández Lasquetty.

Ascensos.-Ingresan en el Cuerpo

como peritos terceros don Manuel Be-

cerro Mamblona, don Francisco Mau-

poy Blesa y don Romualdo Vidosa

González.
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Situación de los campos
,^ndalucía Occidental.-El maiz

de Cádiz ofrece buen aspecto. En
Sevilla está mediano, habiendo stt-
írido la primera bina y el de^•
punte.

La uva se presenta bien, a pc-
sar de los fuertes ataques de di •
versos enemigos, Hubo en Huel^•a
mucho corrimiento de la Ror v
«polillan, y en Sevilla, «mildiu».

E1 olivar de Huelva presenta
buen aspecto; pero el fruto no
ha cuajado bien, por no venir e1
tiempo favorable y por el «repi-
lon. En Sevilla, la impresión es
mediana, sobre todo para la acei-
tuna gordal. En Córdoba ha cua-
jado bien la floración, que fué
magnífica.

La patata dió en Cádiz rendi-
miento muy desigual, y en Huel-
va, mediano,

Castilla la Nu^va.-En el viñe-
do de Madrid se realizaron las
labores de mulla, se revisaron los
injertos, se efectuó el desyemado
y se dieron tratamientos anticrip-
togámicos. El viñedo sigue des-
arrollándose normalmente y con
bastante muestra. En Guadalajara
las cepas tienen buen aspecto, a
pesar de que no han podido ser
labradas en forma por la abun-
dancia de hierba. En esta provin-
cia, los olivares también están su-
cios, si bien los árboles ^tienen
buen aspecto, aunque vegeten con
retraso.

La floración del árbol de Mi-
nerva en Madrid no ha sido abun-
dante, recibiendo los olivares la-
bores cruzadas de arado, cavas, su-
presión de chupones y medidas
de precanción en evitación de en-
fermedades.

La flor de los frutalea ha cua•
jado medianamente ; no obstan-
te, en las ve^as del Tajo y del
Tajuña, los árboles tienen muy
buena vista. Se efectuó la supre-
sión de ramas intítiles v ae dieron
riegos.

La remolacha marcha bien, v
ha sido objeto de riegos, escardas
y aclareos.

Con buenos resultados ae com•
bate al escarabajo. Se plantó pa-
tatá tras de cebada, en regadío.

En Guadalajara los patatalea

marchan uormalmente, recíbien-
do labores y riegos,

Castilla la Yieja.-Los barbe-
chos que han de semillarse con
trigo están en Palencia bastante
descuidados. Se espera que el año
sea bueno de uva en Soria, aun-
que muchae cepas se resienten to-
davía de la helada del año pasa-
do. Con loa vientos fuertea de fin
de jtmio se han roto bastantes
brotes en Avila. En Valladolid la
vegetación es vigorosa, En Palen-
cia han terminado las labores de
aporcado y las araduras. Los oli-
vos de Avila trajeron mucha flor.

Las patatas tienen buen aspec•
to en Palencia, Avila y Segovia,
en donde las plantas han mejo-
rado; no obstante, hay parcelas
con marras y otras han sido re-
plantadas. También en Burgos se
observa desi^ualdad. En Soria
han recibido dichas plantas la pri-
mera escarda, habiendo sufrido,
evidentemente, por efecto de la ci-
tada helada.

En Segovia las parcelas de re-
molacha están desiguales. En Va-
lladolid tienen buen aspecto, aun-
que las más tempranas hubieron
de ental]ecer por efecto de la es-
pecial primavera que hemus dis-
frtrtado. En Bnrgos se cavan las
remolachas. De Soria, noticias
muy similares.

Se desprende bastante fruta de
los árboles en Valladolid. En Bur-
gos la producción de fruta por
pie es, al parecer, buena ; pero
viene mtly retrasada por falta de
calor. En PalPncia, solamentP re-
gular. Los perales y ciruelos su-
fren ataque de «moteadon v «nul-
^ónn, y los manzanos, de «arañue-
lon, haciPndose ]o posible por
combatir estas plagas.

Región leonesa.-En León las
siembras más tempranas de alu-
bias ae perdieron por el ataque
de un díptero; las más tardías se
han defendido bien. El área de
esta planta, salvo en el Bierzo,
ha disminuído por falta de semi-
lla y por temor a la agrasan,

A las cepas se les han dado la-
bores de bina y tratamientos anti-
criptogámicos. Todavía no ae han
repuesto muchos viñedos del for-
midable daño que causó la terri-

ble helada de mayo del 45. En
Salamanca y 7.amora hay cierta
desigualdad en el viñedo y tam-
bién se han labrado las calles.
Así como en León se resienten
las vides de la citada helada, en
Zamora acusan todavía el per-
nicioso influjo de la sequía pasa-
da. En esta provincia eatá mejor
la patata temprana que las otras.
En Salamanca se dieron cavas a
los patatales y se combatió el ea-
carabajo. En León se acabó de
recolectar la patata temprana, que
se pone en el Bierzo en pequeña
extensión. Las plantacionea de lae
demás son objeto de escardas, la-
bores ligeras y aporcados. La re-
molacha, que ha restado bastante
superficie a este cultivo, preaenta
buen aspecto, después de entresa-
cada y labrada.

Se cogerá menos fruta de la es-
perada, pues aunque la floración
fué grande, aterrizaron muchos
frutos recién cuajados, por lo des-
apacible que resultó en eata pro-
vincia la primavera.

Asturias v Santander.-En As-
turias se han escardado v labrado
superficialmente los maizales, En
Santander, como la aiembra del
cultivo asociado del maíz con ha-
bichuelas se hizo con retraso, las
plantas no tienen todavía el auge
acostumbrado. Marcha mejor el
cereal que la ]e^umbre.

En esta provincia se signe arran-
cando al^tlna patata en la zona
costera. En la de cultivo corrien-
te se ha dado ya la se►unda ea-
carda. La plantación de las más
tardías se hizo tamhiPn con el re•
traso de un mes. existiendo en ée-
tas hastantPS fallos qne no se han
repuesto, El escarahajo no aprie-
ta mueho; pero, en cambio, hu-
bo mildiu.

En Asturias también se han es-
cardado los patatales, aue están
mejor en ]a parte occidental de
la provincia, ya que en el resto
han nrosperado poco, por la ^ran
cantidad de agua que tenía el te-
rreno cuando se plantaron, puea
hasta en Siero los sembrados con
simiente irlandesa han fallado.

Los frutales no se portan bien
en este año, p^zesto que, incluso
el manzano, en ]a zona en que
por vecería le correspondía eer
dadivoso, se hace el distraído. En
]oc viñedos. supresión de chupo-
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nes y tratamientos anticriptogá-
m1C08.

Provincias Vascongadas. - E n
Guipúcoa se han dado escardas al
cultivo asociado maíz-judías.

En Vizcaya el viñedo presenta
buena vista, aunque el exceso de
lluvias de junio se reflejará desfa-
vorablemente en la cosecha. Tam-
bién los patatares presentan buen
aspecto y son objeto de escardas
y aporcados.

En Alava la nascencia de las
patatas primeramente plantadas
fué muy irregular, por lo cual fué
necesario resembrarlas en algunos
casos. Las heladas tardías han per-
judicado a los patatares; pero,
en cambio, han quitado actividad
al escarabajo. En ('^uipúzcoa ter-
minó el arranque de la patata tem-
prana. Las patatas de cultivo co-
rriente reciben escardas y apor-
ques,

En Alava, aunque la pulguilla
dé señales de vida, especialmente
en las siembras últimas, causa po-
co daño a la remolacha, practicán-
dose actualmente los aclareos y es-
cardas de rigor.

En Guipúzcoa la remolacha fo-
rrajera se ha escardado. Los ce-
rezos han dado mal resultado y,
excepto el manzano, todos los de-
más frutales tienen poco fruto.

Cataluña.-En Gerona se dan
cavas a los maizales, que presen-
tan buen aspecto, por haber sido
muy favorecidos por las lluvias de
entrada de verano, También los
arrozales tienen buena cara, ha-
biéndose dado escardas a los mis-
mos. Se sembraron panizo y judías
y comenzó el alzado de los ras-
trojos.

En Lérida, además de concluir
con la siembra del maíz, se sem-
braron mijo y judías, cultivos to-
dos ellos que ofrecen por ahora
un buen margen de esperanza.

En Tarragona las siembras más
tempranas de arroz recibieron las
primeras escardas. El trasplante
finalizó al concluir junio.

En Barcelona y Tarragona las
vides sufrieron un fuerte ataque
de mildiu. En Lérida los daños
están más localizados, afectando
a la comarcas de Vogel y la Se-
garra. En Barcelona continuaban
hace poco las labores de arado.
Tratamientos anticriptogámicos en
fodas las provincias, luchando con

la escasez de sulfato de epbre.
Hubo poda en verde en Gerona
^ Tarragona, y en Lérida practi-
caron la operación de deshijuelar.

Prosigue la labranza de los oli-
vares, que en Lérida tuvieron una
muestra mediana ; al contrario en
Tarragona. En Gerona están lle-
vando a cabo tratamientos contra
el «repilo» y la mosca.

Las patatas reciben riegos, ca-
vas y tratamientos. En Barcelona
regístranse ataques de Phytophto-
ra, que se combate con caldo bor-
dolés. En las parcelas de Gerona
hay exceso de humedad en las par-
tes bajas.

Las plantaciones de almendro y
avellano de Lérida han recibido
labores de arado.

Levante.-En Albacete terminó
la siembra de judías sobre rastro-
jo de cebada, en la sierra y en las
vegas de Balazote y Lezuza. En
Alicante se sembró el maíz de re-
gadío sobre rastrojo de trigo; ]os
los maíces de secano tienen mu-
cho desarrollo. Los arrozales de
Valencia, aunque retrasados por
la falta inicial de calor, presentan,
en general, un aspecto aceptable.
En las zonas más adelantadas se
dan escardas.

Los viñedos de Murcia vegetan
en favorables condiciones. En Cas-
tellón la cuaja fué defectuosa. Se
han intensificado en todae estas
provincias los tratamientos anti-
criptogámicos. Los olivares de Cas-
tellón han sido labrados superfi-
c.ialmente. En Valencia, tercera
vuelta de arado,

En Valencia, el de la cebolla de
grano.

A los algarrobos y almendros de
Castellón se lea dan labores su-
perficiales y cavas ; riegos y la-
bores de arado a las huertas de
agrios y a los frutales en general,
tanto en Castellón como en Mur-

cia.

Baleares.-Terminó el arrunque
de la patata, habiéndose amino-
rado la producción a cansa del
^nildiu.

También las viñas han padecido
d e enfermedades criptogámicas,
realizándose activos trabajos para
su combate. Se tropicza coñ la
escasez de azufre.

Los árboles frutales ofrecen un
hermoso aspecto, y aunque la flor
en su día no fué muy abundante,
la cuaja fué bnena, especialmente
en el almendro.

Los olivares han sido objeto de
Iabor de arado. La muestra que
ofrecieron no pasó de mediana.

Se dan rie►os y labores ligeras
al maíz y a las judías. El arroz
se trasplantó totalmente.

Canarias.-En' las dos provin-
cias contimían los riegos, binas y
escardas a los platanares. Sigue 1a
recolección de 'los racimos, con
cierto retraso en las Palmas por
no haber recibido la planta en
l^rimavera los grados de calor ne-
cesarios. En Santa Cruz se ahona-
ron los plátanos con nitrato amó-
nico. Siguen los tratamientos con-
tra la cochinilla y la hormiga ar-
gentina y hay escasez de azúcar
para pre.parar cebos,

Distinciones

Orden Civil del Mé rito Agrícola
Por Decreto del Ministerio de

Agricultura de fecha 5 de julio de
1946 le ha sido concedida la Gran
Cruz de esta Orden a don Miguel
Ganuza del Riego, Ingeniero de
Montes, que hasta hace pocos días
ha desempeñado la Dirección d_el
Patrimonio Forestal del Estado.

Por Orden ministerial del citado
Departamento, de fecha 19 de ju-
lio, se conceden sendas Encomien-
das de Número a los señores don
Manuel González Mesones, don
Enrique Gómez Rodríguez, don
Juan C. Villar López, dón Serafín
Sabucedo Arenal y don Eugenio
Martí Sanchís.

Orden de Alfonso X EI Sabio
Por Decretos del Ministerio de Civil de Alfonso ?C el Sabio a don

Educación Nacional se ha conce- Cruz Angel Gallástegui Unamuno
dido la Gran Cruz de la Orden y don Miguel Odriozola Pietas.
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NORMA5 PARA EL MEJOR EM-
PLEO DE LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA LA RECO-

LECCION

El Bolettn Oficial del Estado del
dfa c3 de julio de i946 contiene una
Orden del Ministerio de Agricultura,
cuya parte dispositiva está concebida
en los siguientes términos :

«i.° En los términos municipales

donde exista una falta de elementos
necesarios para la realización de los

trabajos de recolección, las Juntas

Agrfcolas o Juntas Sindicales Agro-
pecuarias, previa la aprobación de ]as

Jefaturas Agronómicas provinciales,

dispondrán en la medida necesaria la
movilización y prestación del ganado
de trabajo y mobiliario mecánico exis-

tente en el término municipal, de tal
forma, que, utilizándolos sus dueños

preferentemente y con la máxima ra-
pidez, puedan también emplearse en

otras explotaciones agrfcolas necesita-

cias.

Los dueños de segadoras, trilladoras,
tractores, etc., que trabajen por cuen-
ta ajena en estas condiciones quedarán
dispensados del pago de ]a contribu-
ción industrial que pudiera correspon-
derles por ese concepto.

z.° L a s Jefaturas Agronómicas,
asistidas con la autoridad de los Go-
bernadores civiles, acoplarán las insu-
ficiencias y excedentes de los elemen-
tos que existan en los Municipios de
la provincia de su jurisdicción, dando
cuenta a la Dirección General de Agri-
cultura de aquellos elementos que, en
definitiva, sobren o falten en su pro-
vincia.

3.° Las Jefaturas Agronómicas se-
ñalarán los precios del servicio presta-
do en cumplimiento de los planes apro-
bados en las Juntas, resolviendo des-
pués las incidencias que se puedan
presentar en cuanto al repartimiento
de posibles daños ocasionados en ]os
medios objeto de prestación.

4.° Las Jefaturas Agronómicas, a
la mayor urgencia y teniendo en cuen-
ta el número de máquinas cosechado-
ras, trilladoras y tractores inscritos,
asf como demás mobiliario mecánico y
vivo existente en la provincia, dispon-
drán ]a movilización y prestación opor-
tuna a los fines expresados.

5.° La Dirección General de Agri-
cultura queda facultada para dictarlas
medidas necesarias que estime oportu-
nas para el mejor cumplimiento de lo
dispuesto.

Lo que comunico a V. I. para su co-
nocimiento y efectos.

Dios guarda a V. I. muchos años.
Madrid, ii de julio de i946.-Rein.n

MIL MILLONES DE PESETAS
P A R A PRESTAMOS A LOS

AGRICULTORES

En el Bolettn Oficial del Estado del

dfa i8 de julio de i946 se publica una
Ley votada en Cortes, cuya parte dis-

positiva dice asf :
Artículo i.° El Estado, por medio

del Servicio Nacional de Crédito Agrf-

cola, dependiente del Ministerio de

Agricultura, y con los fondos que se
habilitan por la presente Ley, otorga-
rá préstamos a los agricultores espa-
ñoles para los fines y en las condicio-
nes que se establecen en los artículos

siguientes.
Art. z.° Dichos préstamos tendrán

por objeto la creación, conservación y
regulación de la riqueza agrfcola y pe-
cuaria ; la adquisición de tierras y me-
jora de los medios de producción agrt-
cola ; el establecimiento de mejoras te-
rritoriales ; el incremento, mejora y
sostenimiento de la ganaderfa ; la ins-
talación y perfeccionamiento de las in-
dustrias agrícolas y pecuarias ; la con-
centración parcelaria y el saneamien-
to y protección de la pequeña propie-
dad rústica.

Art. 3.° Podrán ser beneficiarios de
los préstamos los agricultores particu-
lares, individual o colectivamente, y
las Asociaciones o Entidades de carác-
ter agrfcola y ganadero, siempre que
estén legalmente constituídas, ofrez-
can bases de garantfa con arreglo a lo
establecido en los artículos siguientes
y destinen los préstamos a los fines
enumerados en el artículo segundo.

Las concesiones de préstamos a]as
Colectividades, Asociaciones y Entida-
des, siempre que reúnan las condicio-
nes que se mencionan en el párrafo
anterior, no tendrán limitaciones res-
pecto a su cuantfa, dentro de la sol-
vencia que para cada operación de
préstamo conceda a cada una el Ser-
vicio Naciona] de Crédito Agrfcola.

Sólo cuando no existan, o no sean
utilizables, las Asociaciones o Entida-
des mencionadas en el párrafo prime-
ro de este artfculo, podrá el Servicio
Nacional de Crédito Agrfcola concer-
tar directamente con los agricultores
individuales operaciones, cuya cuan-
tfa no podrá exceder de cincuenta mil
pesetas.

El Servicio Nacional de Crédito Agrf-
cola estará centralizado en el Minis-

terio de Agricultura ; pero para faci-
litar las operaciones a que se refiere

la presente Ley empleará preferente-

mente, como norma general y en cali-
dad de intermediarios, a las Organi-
zaciones bancarias de crédito, ahorro
popular, previsión u Organismos ofi-
ciales o sindicales, en virtud de con-
venios que en cada caso habrán de
ser sancionados por el Ministerio de
Agricultura, a' propuesta de aquel Ser-

vicio.
Art. 4.° Los préstamos podrán otor-

garse con garantfa prendaria, perso-
nel, hipotecaria o mixta.

Cuando ]a garantfa sea con prenda
de productos agrfcolas, ésta, con o sin
desplazamiento, se constituirá en de-
pósito, y la cantidad máxima a con-
ceder no excederá del 6o por ioo de
su valor. Podrán, asimismo, aportarse
como prendas las cosechas en pie o en
el árbol, siempre que esté próxima la

recolección, y también los productos
agrfcolas en vfas de transformación,
sin que en estos casos el importe de
]os préstamos pueda rebasar el 3o por
ioo del valor de la garantfa.

Cuando el préstamo se conceda con
garantfa personal a las Entidades o
Colectividades ►íe carácter agrfcola,
aquélla tendrá que ser solidaria, limi-
tada, suplementada o ilimitada, y la
cuantfa del préstamo no podrá exceder
de1.3o por ioo del valor de la solven-
cia que se reconozca a los prestatarios.

Cuando la garantfa sea hipotecaria,
la cuantfa del préstamo no excederá
del 6o por ioo del valor de los bienes
hipotecados.

Los préstamos de las distintas mo-
dalidades se concederán por el plazo
máximo de cinco años.

Art. 5.° Los prestatarios podrán an-
ticipar en cualquier momento el re-
embolso total o parcial de los présta-
mos y sus intereses, los cuales se en-
tenderán devengados hasta la fecha en
que se efectúe el pago.

El Servicio Nacional de Crédito Agrf-
cola podrá conceder prórrogas :

a) Ordinarias, en ]os préstamos
otorgados a corto plazo, por una sola
vez y por un tiempo que no podrá ex-
ceder del fijado a] otorgar el présta-
mo, siempre que se solicite con quin-
ce dfas de antelación, al menos, por
los prestatarios ; s.e hallen abonados
]os intereses vencidos y subsistan las
garantfas iniciales ; y extraordinarias,
por malas cosechas o calamidades, por
el plazo máximo de un año, siempre
que los préstamos no hayan entrado
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en perfodo de apremio y se amortíce
una cantidad no inferior al 33 por too
del importe inicial del préstamo.

b) En las anualidades de amortiza-
cibn correspondientes, cuando se trate
de préstamos a medio plazo y siempre
que concurran circunstancias que lo
justifiquen a juicio del citado Servicio
Nacional.

Art. 6.° Los Bancos o banqueros
privados espaitoles y las Cajas Gene-
rales de Ahorro benéficas vendrán obli-
gadas a poner a la disposición del Go-
bierno, a los fines indicados en los ar-
tfculus anteriores y en los plazos que
fije el Ministerio de Hacienda, hasta
mil millones de pesetas, sin que la
aportación de cada Entidad puéda re-
basar el 5 por too del importe de los
saldos de sus cuentas acreedoras de
pesetas efectivas, con exclusión de las
relativas a Bancos y banqueros, Cajas
de Ahorro y corresponsales.

Para el cálculo de las cuotas de ca-
da Entidad se estará a los balances
cerrados al 3o de septiembre de 1945
o a los pusteriores que el Ministerio
de Haciencla fije en los sucesivo. Cuan-
do dichos balances no hubieren sido
recibidus en los Organismos competen-
tes de la Adminis[ración Pública, den-
tro de los plazos lel;almente estableci-
dos, se tomarán los últimos datos co-
nocidos que cómprendan el 3t de di-

ciembre del año anterior, aumentán-
dose las cifras resultantes en un Zo
por too.

Las cantidades que los Estableci-
mientus de créditos entreguen para es-
tos fines de^^engarán un interés de un
z p^,r roo, libre ^e comisión y de todo
otro gasto.

En nin;;ún caso las sumas dispues-
tas con carTo a los Establecimientos
de cr(dito serán superiores al importe
de los prFstamos realizados.

Las pGliz:rs de crédito y]os pagarés
que se exticndan por el Estado en fa-

vor de cada Banco o Caja de Ahorros,
por cl límite yue a cada uno de éstos
corresponda, serán endosables al Ban-
co cte España en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan.

Art. ^.° Los libramientos contra los
saldos a disposición serán extendidos
y. cursados a los Bancos y Cajas de
Ahorros pal;adures, atendiendo las pe-
ticiones de fundos que se reciban del
Ser^ icío Nacional de Crédito Agrfcola
por una oficina especial, que funcio-
nará en el Banco de España de Ma-
drid, y en la que se centralizará la
contabiliclad de los débitos a dichos
Establecimientos.

Art. 8.° El Estado se considerará
deudor directo de los Establecimientos
de crédito por las cantidades que, me-
diante las órdenes del Banco de Es-
paña, haya retirado de los mismos a
los fines establecidos en esta Ley.

Art. 9.° Cuando los prestatarios

sean agricultores individuales, los prés-
tamos establecidos pur la presente Ley
devengarán un interés anual del 3^5
por too ; y si fueran Asociaciones o
Entidades agrtcolas que garanticen la
operación, los préstamos devengarán el
z,5 por too anual ; cuando la finalidad
de éstos fuera su redistribución entre
los asociados, como en el caso de las
Cajas Rurales y Cooperativas de Cré-
dito, éstas podrán cargar sobre el ex-
presado interés hasta el máximo de un
0,5o por ioo para atender a sus gastos
y constituir un fondo de reserva con
que cubrir los fallidos que puedan te-
ner.

Cuando la concesión de los présta-
mos se realice por intermedio de las
Organizaciones a que se refiere el úl-
timo párrafo del artículo tercero, el
Ministerio de Agricultura podrá auto-
rizarlas en los correspondientes convo-
nios a percibir una comisión concerta-
da hasta un máximo de o,5o por too
para atender los gastos que les ocasio-
ne la prestación del servicio ; esta par-
ticipación, cuando los prestatarios sean
agricultores individua]es, se detraerá
del 3^5 Por too que por intereses abo-
ne, y si son Asociaciones o Entidades
agrfcolas, del 0,5o por too que sobre
el z,5 por too se autoriza a cargar a
éstas, conforme a] párrafo anterior.

Art. to. EI importe de la diferen-
cia entre los intereses cobrados por e]
Estado a los prestatarios y los paga-
dos a los Establecimiento de créditn
que proporcionan los fondos se Ilevará
a una cuenta en la contabilidad del
Servicio Nacional de Crédito Agrfcola,
que anualmente se distribuirá en la
siguiente forma :

El o,to por ^oo de los préstamos, que
por acuerdo del Consejo de Ministros
podrá ser amnliado hasta el o,zo por
too, para Pl Servicio Nacional de Cré-
dito Agrícola, dPStinado a atender los
gastos de administración e inspeccibn
de lns sPn•icios.

El resto, para constituir un fondo
de reserva, destinado a Pnjugar el im-
porte de los créditos fallidos que pue-
dan producirse.

Cada quinquenio el sobrante que en
dicho fondo de resen•a pudiera existir,
una vez atendidas las obligaciones con-
trafdas, se ingresará en el Tesoro pú-
blico, con aplicación a Recurso ► even-
tuales de todns los Ramos ; por el con-

trario, en el caso de que existiese dé-
ficit porque no Ilegasen a ser cubier-
tas las insolvencias que se hubieran
producido, el Estado consignará en sus
presupuestos generales de gastos, en
la sección correspondiente al Ministe-
rio de Agricultura, la cantidad necesa-
ria para cubrir los déficits.

Art. t t. La intervención de la con-
tabilidad del Servicio Nacional de Cré-
dito Agrícola seguirá realizándose por
funcionarios dependientes de la Inter-

vención General de la Administración
del Estado.

La inspección de las operaciones en
Bancos, Cajas de Ahorro y Entidades
cuya colaboración se utilice en la con-
cesión de los crécíitos correrá a cargo
de la Dirección General de Banca y
Bolsa, todo ello sin perjuicio de las
funciones inspectoras que corresponden
al Servicio Nacional de Crédito Agrf-
cola en virtud de las disposiciones por
que se rige.

Art. tz. Para la concesión de los
préstamos establecidos por esta Ley,
el Servicio Nacional de Crédito Agrf-
cola se regirá por su propia legisla-
ción en cuanto no se oponga a lo
preceptuado en la presente disposición.

Art. t3. Todos los actos, contratos
y documentos a que den lugar las ope-
raciones a que se refiere la presente
Le^, incluso aquellos en que se haga
constar la constitución, reconocimien-
to, modificación o extinción de hipo-
tecas en garantfa de préstamos que en
virtud de la misma se otorguen, esta-
rán exentos de los impuestos del Tim-
bre del L'stado y de Derechos Reales.
Asimismo estarán exentos de la tarifa
segunda de ]a Contribucián sobre Uti-
lidades los intereses que abonen los
agricultores por los préstamos estable-
cidos en la presente disposición.

Art. t4. Los Ministerios de Agri-
cultura y de H:ccienda quedan facul-
tados para dictar o proponer las dis-
posiciones complementarias que sean
precisas para la ejecución de la pre-
sente Ley.

Disposición transitoria. La opera-
ción crediticia re:dizada en virtud del
Decretu-Ley de 8 de marzo de t946,
encarninada a auxiliar económicamcn-
te a los naranjcros damnificados por
las intensas heladas acaecidas en el
mes de eneru, se considerará con ca-
rácter extraordin^rio, como compren-
dida entre la sestablecidas por la pre-
sente Ley, saldandose, en consecuen-
cia, con car^o a los fon<los que por
la misma se facilitcn al Servicio Na-
cional de Crédito A^rfcola, los antici-
pos efcctuadus en virtud de ayuel lle-
crcto-Ley.

Dada en El Pardo a t7 de julio de
^946.-Francisco Franco.»

EXENCION D E DERECHOS
ARANCELARIOS AL HILO DE

PAPEL PARA AGAVILLAR

En el Boletfn Oficial del Estado del
dfa t8 de julio de t946 aparece un
Decreto-Ley del ^finisterio de Hacien-
da, cuya parte dispositiva dice lo si-
guiente :

Artfculo t.° Se autoriza, con caráa
ter excepcional, la importación con
exencián de derechos arancelarios del
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hilo de papel para gaviliar que para
las necesidades de la recolección de
cereales del actual año agricola realice
el Sindicato Nacional Textil.

Art. z.° Los beneficios concedidos
por el presente Decreto-Ley serán de
exclusiva aplicación en las expedicio-
nes llegadas a las Aduanas españolas
con anterioridad al i r1e octubre del
año en curso.

Art. 3.° De este Decreto-Ley se da-
rá cuenta inmediata a las Cortes.

Asf lo dispongo por el presente De-
creto-Ley, dado en El Pardo a 5 de
julio de r946.-Francisco Franco.»

LIMITACIONE5 P A R A LAS
CORTAS DE ENCINAS Y AL-

CORNOQUES

El Boletin Oficial del Estado del dfa

zo de julio de i946 inserta un Decreto
del Ministerio de Agricultura, cuya
parte dispositiva aparece redactada en
los siguientes términos :

^^Artfculo ^.° No obstante lo dis-
puesto en el artfculo cuarto del De-
creto de zq de septiembre de ^q38, no
podrán efectuarse cortas de árboles de
las epecies encina y alcornoque sin ob-
tener previamente la correspondiente
autorización de corta de los Servicios
Forestales. sea cnalquiera el número
de árboles que se pretPnda apear y el
destino que se intente dar al aprove-
chamiento.

Art. z.° Las podas de los árboles
forestales, Pn las especies que requie-
ran esta práctica, se solicitarán y au-

torizarán, cuando proceda, confornae
a los trámites dispuestos para las cor-
tas en el Decreto de z4 de septiembre
de i938, y serán realizadas en lo su-
cesivo con arreglo a las normas que
en relación a forma y tiempo sean
dictadas por el Ministerio de Agricul-
tura.

Asf lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a z8 de junio
de t946.-Francisco Franco. EI Minis-
tro de Agricultura, Carlos Rein Se-
gura.

RED NACIONAL DE SILOS

En el Boietín Oficial del Estado del
d(a i de agosto de ^946 se publica un
Decreto del Ministerio de Agricultura,
cuya parte dispositiva dice asf :

<eArtfculo c.° Se encomienda al Ser-
vicio Nacional del Trigo el estudio,
construcción y explotación de la Red
Nacional de Silos.

Art. z.° Esta Red constará de Si-
los de recepción, en las zonas produc-
toras ; de Silos de tránsito, en los prin-
cipales nudos de comunicación y en los
puertos en que se consideren necesa-
rios ; de Silos de reserva com^eniente-
mente colocados con relación al con-
sumo, y, por último, de Silos especf-
ficamente dPStinados al almacenaje y
conservación de semillas seleccionadas
para la siembra.

El Servicio 1^Tacional del Trigo re-
dactará y someterá a la aprobación de1
Ministro de .4gricultura los sucesivos
planes parciales para la construcción

de la Red Nacional de Silos, dando
preferencia a los de mayor urgencia
y necesidad.

Art. 3.° El estudio y la construcción
de la Red Nacional de Silos se reali-
zará utilizando las aplicaciones de fon-
dos ya establecidas en la Orden del
Ministerio de Agricultura de 5 de sep-
Ciembre de 194i y en el Decreto del
mismo Ministerio de $ de julio de ^944
y las consignaciones que sucesivamen-
te se vayan concediendo con cargo a
los beneficios comerciales que el Ser-
vicio Nacional del Trigo ha obtenido
ya y los que obtenga y pueda obtener
en futuras campañas, de acuerdo con
lo establecido en el artfculo trece del
Decreto-Ley de Ordenación Triguera
de z3 de agosto de 1937•

Art. 4.° Se declara de utilidad pú-
blica la ocupación de terrenos y edifi-
caciones que para la construcción de
la citada Red Nacional de Silos pueda
precisar el Servicio Nacional del Tri-
go, quien, a estos efectos, podrá Ilevar
a cabo las expropiaciones necesarias,
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley
de 7 de octubre de tq3q. La declaracián
de urgencia, en cada caso, se hará
mediante Decreto aprobado en Conse-
jo de Ministros.

Art. S.° Se autoriza al Ministro de
Agricultura para dictar las disposicio-
nPS complementarias encaminadas a
lograr el más rápido y eficaz desarrollo
de] presente Decreto.

Asf lo dispongo por el presente De-
creto, dadn en Madrid a^ z de julio
de t946.-Francisco Franco.n

DE GRAN INTER^S PARA AGRICUITORES Y GANADEROS
EI seguro contra INCENDIOS de COSECHAS es la mejor garantfa de la

recolección.

Una punta de cigorro arrojada inadvertidamenfe. La chispa producida por

el tractor o trilladora, pueden ser causa de lo pé^dida del sembrado.

EI seguro de MUERTE E INUTILIZACION y ROBO, HURTO Y EXTRAVIO

para animoles destinados a tiro, silla, sementales, yeguas dedicadas a reproduc-

ción y ganado de labor, es una previsión indispensable por los altos precios que

alcanzan en la actualidad.

Estos se8uros son puestos en práctica con gran especialización por

C . I . A .
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Dirección General: Avenida Queipo de Llano,l3

S E V I L L A
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DEL ESTADO
Normas para el fomento de la Serici-

cultura.

Decreto del Minísterio de Agrícultura,

fecha 14 de ]unío de 1946, por el que se

dictan normas para el fomento de la

Serícicultura. (aB. O.» del' 4]ulío 1946.)

Productos de [incas experimentales.

Adminístracíón Central.-Círcular nú-
mero 580 de la Comisaría General de
Abastecímientos y Transportes, fecha 6
de ]ulío de 1946, sobre exencíón de en-
trega de los productos de racíonamíento
que se obtengan en flncas de carácter
experimental, dependíentes de organis-
mos estatales. (aB. O^» del 7]ulío 1948.)

Ap11c;a^ción de primas a los articulos ela-
borados con azúcar.

Admínístración Central.-Circular nú-

mero 581 de la Comisaría General de

Abastecimíentos y Transportes, fecha 8

de ]ulio de 1946, sobre primas de ar-

tfculos elaborados con azúcar. (aB, O.

del 7 ]ulio 1946. )

Prórroga del cíerre de los molinos

maquileros.

Decreto de la Presidencia del Gobier-

no, fecha 28 de ]unío de 1946, por el que

se prorroga el cíerre de los mollnos ma-

quíleros. ( aB. O.» del 7]ullo 1946. )

dictan normas para el me]or empleo de

los elementos dísponibles necesarios pa-

ra la recolección. (aB. O.» del 13 de ]u-

lío.)

Concesión de míl millones de pesetas al
Crédíto Agrfcola.

Ley de 17 de ]ulio de 1946, por la que
se facilitan míl millones de pesetas al
Servicio Nacíonal de Crédíto Agricola
para la concesión de préstamos a los
agrícultores. («B. O.» del 18 de ]ulio.)

Franquicia arancelarla para el hilo de

papel.

Decreto-Ley de b de ]ulio de 1946, por
el que se concede exencíón de derechos
arancelaríos a las importacíones de hilo
para agavíllar, fabricado con papel, que
realiza el Síndícato Nacíonal Text11, con
destíno exclusívo a la recoleccíón de la
actual cosecha de cereales. ( aB. O.» del
18 de ]ulío•)

Limitaclones sobre corta de enctnas y
alcornoques.

Decreto del Ministerio de Agricultura

de 28 de ]unio de 1946, por el que se

amplfan las límitaciones establecídas por

el de 24 de septíembre de 1938, sobre

corta de encínas y alcornoques y poda

de árboles forestales, (aB. O.a del' 20 de

]ulio. )

Cese del Director de Patrimonío
Forestal.

Decreto del Mínisterio de Agrlcultura

de 5 de ]ulio de 1946, por el que se

díspone cese en el cargo de Dírector del

Patrímonio Forestal del Estado don Mi-

guel Ganuza del Ríego. («B. O.» del 13

de ]ulío-)

Nombramíento de Director del Patrimo-
nio Forestal.

Decreto del Minísterío de Agrícul^tura

de 5 de ]ulío de 1948, por el que se
r_ombra Dírector del Patrimonfo Fores-

tal del Estado a don José Martíriez-Fa-

lero Y Arreguf. ( aB. O.» del 13 de ]ulío.)

Contínuacíón de la vigencia de la Orden
sobre respigueo.

Orden del Ministerío de Agricultura
de 1 de ]ulío de 1946, por la que se
díspone continúe en vígor la de 22 de
de mayo de 1945 sobre respigueo. (aB.
O.» del 13 de ]ulío.)

Normas para el empleo de elementos
necesarios para la recolecclón.

Orden del Mínísterio de Agricultura

de 11 de ]ulio de 1946, por la que se

Reserva para el suminlstro de travíesas.

Orden del Minísterio de Agrícultura,
fecha 13 de ]ulio de 1948, por la que
se fl]a la reserva, en el año 1948-1947,
de los aprovechamientos que se realicen
en los montes públícos y partículares,
con el fln de atender al suministro de
l^as travíesas. (aB, O.s del 21 ]ulio 1946•)

Normas sobre produccíón de azúcar y
pulpa de remolacha para la campafia

1946-1947.

Circular número 582 de la Comísaría
General de Abastecímíentos y Transpor-

tes, por la que se anula la b05 y se dio-

tan las normas para la campafia 1948-
47, que han de regír en lo referente
a azúcar y a pulpa de remolacha. ( ttB.

O.» del 21 de ]ulio de 1946.)

Normas para el funcionamlento del Con•
sejo Superíor de Caza y Pesca Fluvial.

Orden del Minísterio de Agricultura
del 13 de ]ulío de 1946, por la que se
dictan normas complementarías para el
cumplímíento del Decreto de 3 de mar-
eo de 1945, que regulaba el' funciona-
miento del Conse]o Superíor de Caza y
Pesca Fluvíal. (aB. O.s del 22 ]ulío 1948.)

Convocatorla para el cultívo del tabaco
en 1947-48.

Orden del Ministerio de Agrícultura
de 19 de ]ulio de 1946, por la que se
aprueba la convocatoria del Cultiivo del
Tabaco durante la campaña 1947-48.
(aB. O.» del 24 ]ulío 1948.)

Cnpos de ganado de abasto.

Círcular número 583 de la Comísaría
General de Abastecímíentos y Transpor-
tes. por la que se fl]an los cupos de ga-
nado de abasto pará el mes de agosto
próxímo (aB. O.s del 24 ]ulio 1948.)

Normas para el sacriflcio del Ranado

equino.

Orden del Minísterio de la Goberna-
ción, fecha 22 de ]ulío de 1948, por la
que se díctan normas para el sacriflcío
del ganado equino en los mataderos mu-
nícipales. (aB. O.» del 26 ]ulío 1948.)

Normas para los permisos sanítarios de

funcionamiento de fábricas chacineras.

Orden del Mínisterío de la Goberna-
cíón, fecha 22 de ]ulío de 1948, por la
que se dictan normas para la renova-
ción de permísos sanítarios de funcio-
namíento de fábricas chacineras con ma-
tadero ane]o y almacenes al' por mayor,
de productos cárnicos, durante la tem-
porada 1946-47. («B. O.» del 26 ]ulio
1948. )

Red Nacíonal de .f3ilos,

Decreto del Mínisterío de Agricuitura,
fecha 12 de ]ulío de 1948, por el que
se autoriza al Servício Nacional del Trl-
go para construír y explotar la Red Na-
cíonal de Sílos. (aB. O.» del 1 agosto
de 1946.)

Intervencíón de la manteca y prohibi-
ción de fabricar oierta clase de quesos.

Circular núm. 584, de la Comisarfa

General de Abastecímíentos y Transpor-
tes, sobre íntervencíón de la manteca

elaborada con leche de vaca, ove]a y ca-

bra y prohíbíción de fabrícar quesos ela-

borados con leche de vaca o con mez-

cla de leche de vaca y de ove]a, («B.

O.» del 3 de agosto )

Regulación de la campaña vinfcola 1946•
47 y las exportacíones de vinoa

y llcores.

Orden de la Presídencía del Gobíer-
no, de fecha 1 de agvsto de 1948, por la
que se regula la campafia vinícola 1946-
47 y las exportacíones de vínos y lico-
res durante el mísmo período. (aB. O.a
del 4 de agosto.)

Oposiclones para la Escala Auxiliar dei
Cuerpo de Administra^ción C9vil.

Orden del Mínísterio de Agrícultura,
de fecha 30 de ]ulío de 1946, por la que

se convocan oposíciones para proveer

17 plazas vacantes en la Escala Auxílíar

del Cuerpo de Admínístración Civil, do-

tadas con el haber anual de 4.000 pese-

tas, las que se produzcan hasta la ter-

minacíón de los e]ercícíos, y 200 más de

aspirantes. ( aB. O.» del 6 de agosto. )

431



:̂ 1 . A. P . F . R. F.
Avenida de Calvo Sotelo, 25. - MADRID

Teléfonos: 40193 - 94 y 95
ACCIDENTES DEL TRABAJO.
INDIVIDUAL DE ACCIDENTES.

S Fi, ^, [.J RO s WCENDIOS: EDIFICIOS. COSECHAS, ETG.
ROBO - PEDR6SC0 - GANADO.
C+BLIGAT©RIO DE ENF^RMEoDAD



:.<,. ,. -, y

Contribución industrial
por vacas de leche

Señor Marqués de la Solana, Palencia.

«En la explotación agropecuaria que poseo
tengo vacas de leche, este año reducidas a dos,
que suministran la leche necesaria para el con-
sumo familiar dentro de la explotación.

l.° A fítulo de patente de contribución in-
dustrial, de la farifa l.', sección 4.`, grupo 2.°
y epígrafe 306, y desglosado su importe en cuo-
ta anual, 40 por 100 de recargo prouincial y 25
por 100 de recargo municipal, me han exigido
en la Diputación Provincial, ésfe y el año ante-
rior, el abono de la patente que cito.

En el caso de este año, en que la leche pro-
ducida se consume dentro de la explotación, no
creo haya de satisf acer esa patente (para ejercer
la industria de venta de leche) ; pero aGn en el
caso del año pasado, en el que, con un nGmero
mayor de uacas, enuiaba leche fuera, creo que
fampoco correspondía efectuar ese pago, pues
tengo entendido que ese impuesto (en forma de
alícuota) queda inclufdo en el recibo de la con-
tribución por rúsfica correspondiente.

Si el pago ha sido indebido, lo mismo éste
que el año anterior, t qué reclamación y de qué
forma cabe?

Para años 4ucesivos, ^ qué trámite he de ae-
guir, auponien.lo qu.e estos añoa, entre los he-
chos consumados, no haya lugar a reclamación?

2.° En el Ayuntamiento, por estas mismas va-
cas, satisfago trimesfralmenfe otros impuestos.
Uno por «concierto de reconocimiento sanitario»
y ofro por «tanto por ciento de matrícula indus-
trialu. El primero creo que sí es legal que los
Municipios, con libertad de obrar, lo establezcan
o no ; pero el segundo, y dado que no corres-
ponde el pago de la patente, f en virtud de qué
se establece ? ( No entraba hasfa este año en
concepto de «utilidadesn, y en forma de alícuo•
ta fambién, la cuota por vaca?»

La cuestión consultada, en primer término, ha aido
objeto de estudio detenido, y fué resuelta por la Real
Orden de 3 de marzo de 1928 (Gaceta del 8), la cual
dispone que al epígrafe 20 de la clase 3.' de la aec-
ción 3.' de la tarifa I." se agregue una nota concedid i
en los siguientes términos :

«No tributarán por este epfgrafe lor criarlores de

fi

ganado, labradores o ganaderos siempre que vendan
la leche en el punto de producción, y sea la que
obtengan del número de cabezas de ganado que co-
rresponden a la cuantía de los pastos en relación con
la superficie de la finca que exploten, en los térmi-
nos municipales catastrados o del de las que figuren
amillaradas en aquellos que tributen por régimen de
cupo, ya que en estos casos están conceptuados co-
mo comprendidos en los números 16 y 10 de la tabla
de exenciones unidas a estas tarifas.»

En el caso del señor consultante, estimo mucho
más claro el amparo de la exención, porque no ven-
de leche, y la producida ae consume dentro de la
6nca, para usos de la misma, quedando, en efecto,
incluído en el recibo de contribución rústica, que se
paga por la explotación en general, cuyo recibo com-
prende una parte de beneficio de cultivo, en el que
ha de entenderse comprendido el beneficio ganadero.

En las tarifas vigentes en la actualidad, aprobadas
en 29 de octubre de 1941, en el número 26, se dice
lo siguiente :«Conforme a lo prevenido en el Regla-
mento de tsta Contribución Industrial, quedan exen-
tos del pago de la misma las profesiones,' industrias
y oficios siguientea ... 26,-Ganaderos o labradorea
por la ganadería que tengan castastrada o compren-
dida en los amillaramientos, para el pago de la con-
tribución territorial, así como para la leche, lana, man-
teca y demás productos de la misma ganadería.»

En consecuencia, el consultante no tiene por quz
satisfacer contribución industrial por el consumo de
la leche producida por sus vacas y consumida en su
explotación, ya que le ampara la exención del nú•
mero 26 de las tarifas vigentes.

Ahora bien ; la única forma de liberarse del pago
es dar oficialmente la baja en la patente de tarifa l."
a que se refiere la consulta, y a partir de la baja no
seguirá pagando ; pero como dicha baja no la ha
cursado antes, creemos inútil que reclame la devolu-
ción de lo satisfecho durante los años anteriores.

En cuanto a los tributos municipales, el de Con-
cierto de Reconocimiento Sanitario va a ser muy di-
fícil que pueda excusarse del pago, por la forma en
que los Ayuntamientos hacen las ordenanzas para ^l
cobro, y ya que pesa el tributo sobre cada cabeza
de ganado ; pero el otro de recargo sobre la matrícu-
la industrial, con la baja presentada en Hacienda, le
lleva el señor consultante a la Secretaría del Ayun-
tamiento para que produzca también baja en el re-
cargo.

Desde luego, en la forma que venía explotando las
vacas, no tenía por qué satisfacer cuota especial en
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concepto de utilidades, por estar comprendida ya en
la parte personal del mismo como explotador, gana-
dero o agrícola.

2.145
Mauricio García Isidro

AbOgado

Análisis de agua paro riegos

J. G., Tarragona.

«ll^iucho les agradecería me dijeran si con el
agua de un pozo cercano al mar, y con la com-
^osición que adjunto le enuío según análisis
practicado, ^odrían regarse pinos plantados este
año, y en caso negativo, ^roporción del agua
potable del abastecimiento de la población que
tendría que mezclarse con la salada para que no
fuera ^erjudicial para el riego de las menciona-
dos ^inos.»

• Para contestar fundadamente a esta consulta es
menester : no sólo el adecuado análisis químico del
agua, sino también el del terreno que se va a regar
(el cultivo ya lo señala el señor consultante). Sola-
mente se nos remite un boletín de análisis del agua,
pero inservible para el fin que se persigue, ya que en
él faltan determinaciones indispensables para enjui-
ciar sobre la aptitud de aquélla con destino al riego ;
ello es lógico si se tiene en cuenta que el análisis se
ha llevado a cabo por el Instituto Provincial de Sani-
dad, que, como es natural, lo habrá enfocado con el
fin de dictaminar sobre las condiciones de potabili-
dad del agua, sin tener para nada en cuenta-por ser
función ajena a su cometido-la utilización para
regar.

El análisis químico de un agua para riego hay que
llevarlo a cabo de modo que, directa o indirecta-
mente, queden determinados los porcentajes de bi-
carbonatos, cálcico y magnésico ; sulfatos, cálcico,
magnésico y sódico ; cloruros, sódico y magnésico ;
carbonato sódico. Aparte, claro está, del residuo se-
co, que ya figura en el análisis remitido.

Con tales datos se puede deducir el llamado coef i-
ciente de álcali, así como otros extremos de impor-
tancia para enjuiciar acertadamente. Recomendamos,
por tanto, al interesado que remita una muestra del
agua a la Jefatura Agronómica de la provincia, indi-
cando al mismo tiempo que lo que desea saber es la
aptitud de tal agua para el riego ; deberá acompañar
detalles sobre el lugar en que la finca está enclavada,
puesto que el personal técnico de aquel Centro co-
noce la provincia, y tal vez con dichos detalles se ob-
vie el análisis del terreno. Es lo natural que proble-
mas de esta índole se sometan a los técnicos agronó-
micos, que por razón de sus estudios sabrán qué de-
terminaciones químicas se han de llevar a cabo para
ser eficientes en la resolución de la consulta.

Con los datos enviados sólo puedo afirmar que el
agua en cuestión tiene elevados porcentajes de resi-
duo fijo y de cloruros, suficientes para calificar aqué-
lla como impropia o, por lo menos, sospechosa para
riegos. Hay que fijarse en que la cifra de 1.530 mili-
gramos por litro no se sabe a cuánto corresponde de

cloruro sódico y a cuánto de cloruro magnésico, pues-
to que (según la copia del boletín de análisis que se
nos ha remitido) tal cifra se refiere a«Cloro expre-
sado en cloruro sódicon ; esto no significa que los
referidos miligramos sean de cloruro sódico, sino que,
una vez determinado Cl- (anion cloruro)-probable ^
mente por el método de Mohr, o por el Volhard-,
se calcula a cuánto peso de cloruro sódico corres-
ponde, en el supuesto de que todo el cloro estuviese
combinado en esa forma ; el cloruro sódico es mucho
más dañino para el riego que el cloruro magnésico, y
tal discriminación no puede hacerse con el boletín
de análisis a que nos estamos refiriendo.

Contando con un agua prácticamente pura, es de-
cir, con despreciable porcentaje de sales disueltas,
por lo menos habría que diluir con ella la del pozo
del señor consultante, en volúmenes iguales. Como
ignoramos la composición del agua del abastecimien-
to de la población, tampoco podemos decir más so-
bre el particular. La clave de todo está en los resul-
tados del análisis debidamente ejecutado, que, sen-
satamente interpretados, solucionarán el problema
que al señor consultante se le plantea.

2.146

Pedro Herce
Ingeniero agrónomo

Perro para cazar becacines
en lugares pantanosos

Don J. Carlos Barrera, Vigo (Pontevedra).

«Siendo gran af icionado a la caza de becaci-
nes por los campos y lugares pantanosos, me
veo en la dificultad de saber qué raza de ^erro
sería la más conveniente ^ara dicha clase de
caza.

Por aquí suelen usar el Setter Laveralz ; pero
siendo sumamente difícíl el canseguirlos, desea-
ría saber si me daría resultado el CoclZer como
perro de muestra, o qué otra raza sería la más
indicada. n

Ciertamente que la raza de Setter Laverak posee
buena aptitud para el tipo de caza a que se refierc
el señor consultante ; mas conviene no perder de
vista que la mayoría de los individuos-la casi tota-
lidad-han perdido o relegado al estado potencial
parte de las señaladas aptitudes, como consecuenci:^
de su vida sedentaria.

A lo dicho se agrega que al Setter en sus diversas
razas y variedades le es necesario ambiente húmedo
para conservar la agudeza del olfato-los vientos-.
La permanencia en climas secos, y con atmósfera
cargada de polvo, embota y reduce su finura de ol-
fato. Esto explica la frecuencia de individuos que
paran mal y retienen poco, despegándose del caza-
dor. Generalmente se atribuye el hecho a exceso de
temperamento, y es sólo fálta de seguridad del animal.

No resulta difícil conseguir ejemplares de Setter La_
verak. Para ello, puede dirigirse a varios criadores
o intermediarios. En la actualidad me informan de
que posee cachorros de buena raza el establecimien-
to de esta capital Pajarería Gran Vía, calle de Con-
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cepción Arenal, I. Su propietario es don José Gon-
zález.

Como razas que pueden no ya suplir, sino equipa-
rarse al Setter Laverak, y aun prestar mejor servicio,
en determinadas condiciones, para el tipo de caza a
que se refiere el señor consultante, le citará dos : el
Griffon de pelo duro o Griffon Guerlain y e1 Pointer.
EI primero resulta más duro y nervioso, soportando
mejor los terrenos con vegetación de tallo áspero.

Como estas líneas se destinan a personas enteradas
de estas cuestiones cinegéticas, no entro en detalles
acerca de la falta de nobleza y aun de las a.berracio-
nes que son frecuentes en el Pointer.

Respecto al Cocker, los ejemplares de pura raza
suelen resultar de pequeña alzada, o por lo menos
de alzada insuficiente para cazar en nuestros terre-
nos. Por esto, se agota pronto. El Cocker Spaniel,
con mayor alzada, suele comportarse bien como pe-
rro de muestra en terrenos encharcados y con vege-
tación.

Enrique Giménez Girón
2.147 Ingeníero agrónomo

Derechos del colono en finca
vendida

Don J. M. Romero, Madrid.

«Llevo en arrendarniento una f inca de don X,
quien vende la misma a don C mediante do-
cumento privado durahte aquel arrendamiento.

A la terminación del contrato, don X desahu-
cia al que suscribe, obligándose al cultioo direc-
to durante seis años. En el trámite del juicio,
hago constar que se desahucia por tener ven-
dida la finca, negándolo don X, a la vez que
insiste en la obligación requerida.
Se desea conocer:
a) Carácter del arrendatario don ,/osé Muñoz,

desahuciado, durante los seis años posteriores
al desahucio, especialmente cuál sea su rela-
ción con la finca objeto de aquél.

b) Cuál sea y hasta dónde Ilega el derecho
expectante del arrendafario desahuciado don
José Muñoz, relación de este derecho con el re-
tracto y el reintegro al cultivo.

c) Valor de la obligación contraída por
don X de cultivar directamenfe la finca duran-
te sei► años, aparte de la subrogación de dere-
chos y obligaciones con el comprador.n

En el caso de que a usted, como arrendatario, le
desahucie el propietario de la finca que viene culti-

vando, por terminación de contrato, comprometién-
dose aquél al cultivo directo durante seis años, ten-
drá obligatoriamente que cumplir tal compromiso, y
si no lo hiciese o dejase de hacerlo antes de expira^
este plazo, tendrá usted, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 5.° de la Ley de 18 de junio de
1940, el derecho de recuperar la posesión arrendati-
cia de la finca y de percibir una indemnización de
daños y perjuicios, en la forma y cuantía que en di-
cho artículo se especifica, según los casos, siempre
que ambas cosas las solicite dentro de seis meses con-
tados a partir del día en que haya tenido conocimien-
to de los hechos que originen aquel incumplimiento.

En esta obligación del propietario se subroga el
nuevo adquirente dela finca, y si éste incumple el
compromiso de explotar directamente la finca duran-
te seis años, le con•esponderán a usted los mismos de-
rechos e indemnización.

En cuanto al retracto, el artículo 16 de la Ley de
15 de marzo de 1935 concede al arrendatario el de-
recho de subrogarse en el lugar del comprador, en
las mismas condicior.es que éste. Para ejercitar este
derecho de retraer la finca tendrá que cumplir los re-
quisitos exigidos en el mencionado artículo en rela-
ción con el 1.528 del Código Civil.

Si cuando la transmisión de la finca tenga lugar no
es usted ya arr_endatario de ella, opinamos que care-
ce del derecho a retraerla, y que no puede ejercitarlo
tampoco cuando recupere la posesión arrendaticia, si
es que la recupera por no cumplir el propietario 3u
compromiso de explotarla directamente durante el pla-
zo legal.

Jauier Martín Artajo
2.148 Abogado

Esfingido de la vid
Don Francisco Alvarez, Constantina (Sevilla),

«Desde hace pocos días, en una oiña de mi
propiedad ha aparecido una plaga de gusanos
grandes que se comen los tallos tiernos y la uva.
y resulta que esto es en casi todas las uiñas
del pueblo, ^or lo que me a^resuro a mandarle
por correo certificado una cajita con varios ani-
malitos, y además uno de ellos conuertido en
paloma, rogándoles que con la urgencia que el
caso requiere me digan la f orma más eficaz pa-
ra combatir dicha plaga, que Ileua las trazas dc:
destruir la cosecha.

Por nuestra parte, y de momento, tenemos
mujeres cogiendo dichos gusanos y echándolos
en un latón, y después, cuando hay cantidad,

EI " T I Z O N" del trigo se evita radicalmente desinfectando la semilla en seco con
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se queman; pero resulta que parece que dichos
gusanos manan, pues se recogen un día en un
sitio determinado y al día siguiente uueluen a
salir, por lo que les agradecería mucho me in-
dicasen la forma práctica para euitar esta in-
fección, que tiene todas las trazas de una ca-
tástrofe.u

Los «gusanosu grandes que dice envía el consul-
tante son orugas de una mariposa, excelente voladora,
que en latín la designan los estudiosos como Celerio li-
neata E., variedad liuórnica Esp., la cual Ilega a Espa-
ña desde el Norte de Africa, y vive a expensas de di-
versas plantas espontáneas o silvestres, desde las que
pasa a la vid al agostarse aquéllas ; de forma que
én la viña sólo suele pasar los últimos días de su des
arrollo. Mas como come intensamente, los daños so:i
graves, aunque suelen durar poco.

En las muestras que envía el consultante viene,
aparte de la mariposa que colocó, otra crisálida re-
ciente, formada tal vez durante el viaje, y eso indica,

l,arva de Celerio lineata, llamada gutano de uteva

además del tamaño de las orugas, que están práximas
a transformarse todas, para lo cual se entierran a po-
ca profundidad en el terreno. A partir de este mo-
mento cesan los daños, pues en el mismo terreno no
tienen una nueva generación, sino que las maripo-
sas emigran hacia comarcas más al norte.

Si todas las orugas son tan grandea, los destrozos
durarán muy poco, a juzgar por la experiencia que se
tiene de todas las invasiones observadas en años an-
teriores.

El que afluyan nuevas orugas cuando ae recoge una,
proviene de que las orugas siguen abandonando las
malas hierbas que se agoatan, para terminar de ali-
mentarse en los brotes tiernos de la viña.

Atacan también a otras plantas cultivadas ; pero
en nuestro país sólo se la ha observado, aparte de
la vid, en plantaciones de algodón, en el año 1928.

Si pueden observar la dirección desde donde emi-
gran al viñédo, se les corta el camino abriendo una
zanja con las paredes muy alisadas, y en las que, de
trecho en trecho, se practican orificios como de 50 ó
60 centímetros de profundidad. También pueden em-
plearse pulverizaciones con arseniato de plomo a^ 1
por 100, y seguramente la dosis de 750 gramos por 100
litros será suficiente, si se trata de producto de 30 por
100 de riqueza en pentóxido de arsénico.

2.149

Miguel Benlloch
Ingeniero aórónomo

Acotamiento de viña respecto
a pastoreo

Don N. del C.

«En una finca de 25 hectáreas, cultivada de
viñedo y frufales, ^ se puede impedir enfren a

pastar las ovejas después de recoger los frufos,
como es costumbre en estos términos ?

Si se puede impedir o acotar la entrada del
ganado, indíquenme la tramitación que hay qu^
seguir. u

La Orden de 30 de julio de 1941, aclaratoria de la
de 30 de enero de 1939, en su artículo I 0, dice :«Los
olivares y viñedos, así como los regadíos y las fincas
cercadas por cerramientos, se estimarán cotos cerra-
dos, pudiendo sus propietarios o cultivadores dispo-
ner de sus aprovechamientos en igual forma que los
de las fincas excluídas de parcelación transitoria. Se
considerarán olivares y viñedos, respectivamente,
aquellos terrenos en que dicha explotación sea la nor-
mal y predominante.»

En su virtud, el dueño de la finca puede impedir
el aprovechamiento de la misma, y de acordar lo
contrario la Hermandad o Junta local de Fomento pe-
cuario, debe reclamarse ante la misma durante el pe-
ríodo de exposición de las adjudicaciones, y en caso
de no ser atendido, elevar escrito de protesta ante la
Junta provincial en el plazo de quince días.

2. i 50 Félix F. Turégano

Alternotiva forrajera y cuitivo
de esparceta

Don Rafael Márquez de Prado, Madrid.

cTenemos una finca en la provincia de Bada-
joz ; tiene algún regadío ; está arrendada y en-
trdmos en posesión en San Miguel. ^ Qué me
aconseja sembrar en ese regadío, como pienso
para ovejas y vacas, en esa época ? La planta
esparceta, ^ se puede sembrar en secano ? 2 Qué
clase de tierra es m6s a propósifo? t Qué clase
de abonos debe emplearse? tEs exigente en
abonos, y cuál es su época de siembra ?

Sin conocer la zona en que está enclavada la finca,
ni la calidad de sus terrenos, no es posible contestar
concretamente la consulta.

Suponiendo que el regadío esté en una finca emi-
nentemente ganadera y alejada de grandes centros
urbanos, con malas comunicaciones (toda la Siberia
Extremeña), le aconsejamos la aiguiente alternativa.
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que ha dado un gran resultado en muchos puntos de
la provincia.

La superficie regable se divide en tres parcelas igua-
les, cultivándose las plantas que indica el adjunto
gráfico. Gráficamente hemos representado también las
épocas de recolección de cada forraje, observándose
que proporciona alimento adecuado para los gana-
dos lanar y vacuno durante todo el año. Los forrajes
obtenidos en primavera y verano, si el ganado no los
precisa, se conservan henificando la alfalfa y bersim
y ensilando el maíz.

A partir de San Miguel puede cultivar en regadío :

Bersim, que requiere tener la tierra preparada, para
no dernorar la siembra que conviene más hacer en
septiembre ; nabo forrajero, que precisa tierra suel-
ta, y cuya siembra también es más conveniente en la
segunda quincena de septiembre. Si al hacerse cargo
de la finca no tiene preparada la tierra del regadío,
le convendrá más poner. una forrajera de secano, ueza
con un poco de avena, para cultivar, una vez guada-
ñada ésta en abril-mayo, alfalfa, maíz forrajero 0
plantar coles en agosto.

La esparceta (Hedysarum Coronarium) es un^ le-
guminosa de tallos asurcados, seis a doce pares de
foliolos pubescentes. Tiene flores rosadas con venas
rojas. Es forrajera eminentemente de secano. Prefiere
los terrenos calizos y no es exigente en abonos. La
clase de abonos a emplear es función de la calidad
del terreno. Se siembra en octubre, al mismo tiempo
que las demás leguminosas de otoño.

En esta provincia no se cultiva, y estimamos que
la Ueza le ha de proporcionar mayor rendimiento y
forraje de mejor calidad.

2.1^1

Manuel Cruz Guzmán
Ingeníero agrónomo

Colocación de poste sin permiso
Don Lázaro Gómez, Santo Domingo de la

Calzada ( Logroño) .

«Por una finca de mi propiedad, junto a mi
fábrica, se ha hecho un tendido de energía eléc-
trica (alta tensión), colocando en el cenfro de la
finca una columna de hierro ; todo esto sin mi
autorización, y espero me indique usfed qué ►c
de hacer para obligar a la empresa a retirar el
referido tendido.

Este tendido, anteriormente pasaba por ofro
lugar muy próximo a la finca a que hago refe-
rencia.» '

Si no ha precedido al tendido de la línea el opor-
tuno expediente de expropiación, como parece des-
prenderse del contenido de la consulta, tiene dos ca-
nlinos, según sean las circunstancias, para obtener la
reparación de su derecho :

a) Si no ha transcurrido un año desde el momen-
to en que empezaron las o la obra de la finca, pro-
cede ejercitar la acción interdictal de recobrar la po-
sesión.

b) Si ha transcurrido el año, no queda más ca-
rpino que el juicio ordinario.

En ambos casos procederá siempre la retirada de
la línea y la indemr.ización de daños y perjuicios.

'1.152
Leandro de Torres Abreu

Abogado y Períto Agrícola del Estado

Estercolero para acumular
deyecciones mulares

Don J. Ortiz, Turón (Oviedo).

«Para una cuadra de 62 mulas, ^ qué dimero-
siones serían las ideales para un estercolero?
^Pueden proporcionarrne un croquis acofado?

Hay que tener en cuenta que dichas cabezas
de ganado están dentro de la cuadra durante
catorce horas diarias en los días lectiuos, y las
oeinticuatro del domingo.
t^Pueden indicarme algún trafado prácfico de

estiércoles y estercoleros ? Me interesa conocer
uolúmenes de deposiciones bouinas, tiempo qu.^
necesita una buena fermentación en candiciones
normales de temperatura en esta región, etc.
Quedaba por decir que las mulas de referencia
se alimentan a base de cebada y paja en abun-
dancia, intercalando, como uariante, pequeñas
cantidades de heno de alfalfa.

^P,uedo dirigirme a algún organismo oficial
que proteja construcciones rurales de estercote-
ros, para establos y cuadras de pequeños pro-
pietarios,u

Teniendo en cuenta el clima de esa región y que
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la tierra permanece casi todo el año ocupada por
distintos cultivos, se puede extraer cada cuatro me-
ses el estiércol ya bien fermentado, razón que toma-
mos en cuenta para no tener que dar dimensiones
demasiado grandes al estercolero y para la mejor y
más oportuna utilización del abpno.

Suponemos que el montón de estiércol alcance una
altura de metro y medio, y, en tal supuesto, se ne-
cesita una superficie de 15 metros cuadrados por ca-
ballería (ya que permanecen bastantes horas en ia
cuadra). Pero como se extrae tres veces al año, que-
da reducida la superficie a la tercera parte, o sean
cinco metros cuadrados. Resultan, por consiguiente,
necesarios 62 x 5= 310 metros cuadrados para la par-
te en que se ha de verter la basura, y, como para
facilidad del servicio de carga y descarga hay que
establecer paso de carros, debe aumentarse en un 10
a 15 por 100.

Para fosa de aguas y orinas, dada la lluvia que
anualmente cae en esa comarca, conviene adoptar
volumen algo elevado, asignando 5 x 5 metros de lado
por I,80 de profundidad, para que pueda elevarse el
líquido fácilmente, al objeto de mantener constante-
mente húmedo el montón.

Puede consultar nuestro comunicante mi obra Cons-
fruccione^ agrír_olas y las publicaciones del Instituto
Nacional de Colonización sobre estercoleros. Dicha
entidad (Avenida del Generalísimo, 31, Madrid) con-
cede anticipos para construcción de estercoleros, siem-
pre y cuando el peticionario sea agricultor.

Sin conocer la configuración del terreno no es po-
sible precisar el proyecto que, en todo caso, sería ne-
cesario, bien por si se le concediese tal anticipo, ya
si se decidiese a realizarlo por su cuenta.

José María de Soroa
2.153 Ingeniero agrónomo

quién he de dirigirse-organismo pertinen:te--y
proceder en consecuencia.»

Para acondicionar el pozo puede solicitar del Ins-
'tituto Nacional de Colonización, Avenida del Gene-
ralisimo, 31, Madrid, un anticipo sin interés de has-
ta el 40 por 100 del presupuesto de la obra, reintegra-
ble en varios años a partir del quinto siguiente al de
la concesión. A tal efecto, deberá formular la corres-
pondiente petición en un impreao modelo L-1, que
le facilitarán en dicho organismo, al que acompaña
otro, modelo L-19, en el que habrá de cifrar el pre-
supuesto de la mejora.

Iguales beneficios concede el citado Instituto para
construir la casa-vivienda, dependencias para la aer-
vidumbre y anejos para el ganado de labor, siempre
que los presupuestos, aisladamente considerados, no
excedan de treinta mil pesetas. Estas mejoras requie-
ren proyectos, que redactará gratuitamente peraonal
de dicho Instituto, si sus presupuestoa son inferiores
a 15.000 pesetaé, o que,^ en caso contrario, deberá
presentar el consultante juntamente con las peticio-
nea, que en ambos casos se efectuarán en impreaos
rnodelo L-1, empleando uno distinto para cada una
de las méjoras.

También el InstiEuto Nacional de la Vivienda
concede anticipos de hasta el 40 por 100 de los presu-
puestos de casas rurales y anejos, cuando no excedan
de 32.250 pesetas y 10.575 pesetas, respectivamente;
estos anticipos tampoco devengan interés y son reinte-
grables por anuálidades fijas en un período de vein-
te años. La devolución de tales anticipos se garanti-
za con hipoteca sobre la casa construída y la finca
donde esté enclavada, en la parte necesaria para ha-
cer efectiva tal garantía, y se solicitan mediante ina-
tancia dirigida al Instituto Nacional de la Vivienda,
Marqués de Cubas, 21, Madrid, a la que debe acom-
pañar un proyecto que'reúna las condiciones exigidas
en lae ordenanzas de construcción de dicho Inati-
tuto.

Créditos para mejoras

B. B. de M.

aSoy propietario de una finca cuya cabida es
de 55 Ha. Deseo hacer en ella casa para mí, con
dependencias para la servidumbre y anejos para
el ganado de labor, ya que se explota en este
sentido.

Dentro de la citada finca hay un pozo aban-

donado; pero, según me informazz, es abundmz-

tísimo, y, al ser así, quisiera yo acondicionar

debidamente este pozo, al objeto de hacc:r allí

una huerta de dimensiones proporcionadas al
rendimiento del mismo.

Con estos datos quisiera me in f ormasen, ya
que tengo entendido que el Estado facilita cré-
ditos, no sé qué tanto por ciento, tanto para la
construcción de casas camperas como para trans-
formar el secano en regadío. De toda Pllo espe-
ro de us^edes urza respuest^z, i-ndicándome a

Angel de Torrejón y Montero

2. t54 Ingeniero asrónomo

Cruzamiento de ovejas
castellanas

Don Fernando Bejarano, Cuerva.

«Tengo un rebaño de ovejas corrientes, que

{^or aquí se las llama castellanas, y a causa de

la guerra hay varios tipos y clases de reses, y

quisiera, con el fin de hacer un tipo m6s uni-
forme, cruzar con otros sementales que mejo-

ren las condiciones de los míos, y al mismo tiem-
po que se aclimaten bien a este terreno. Para
ello me dirijo a ustedes, con objeto de que pue-
dan recomendarme con cuál debo cruzar y si
existe algún organismo que pueda facilit6rnos-
lo y en qué condiciones.

Caso de que exista algún organismo, díganme
a quién debo dirigirme.»

Poco concretos los extremos de la consulta, nues-
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tra contestación forzosamente tiene que ser algo am-
bigua.

En primer lugar, si el rebaño es heterogéneo, hay
que procurar su uniformidad, bien por selección, a
base de las individualidades que tengan característi-
cas más convenientes, y procediendo con paciencia
durante unos años conseguirá el resultado pretendi-
do ; pero la selección debe continuarla en lo suce-
sivo, pues siempre tendrá algún defecto que corregir
o una aptitud que mejorar ; bien por cruzamiento
continuado durante cuatro o cinco generaciones, em-
pleando moruecos de ganadería conocida muy homo-
génea, pues la condición de buen enrazador no la de-
fine la estampa, sino el origen, en el que hay que ser
muy exigentes para tener uña relativa seguridad en
la transmisión a los descendientes de las condiciones
deseadas.

Habla el señor Bejarano de mejorar las condicio-
nes. ^ Cuáles y en qué sentido ? Si desea aumentar
el tamaño, con aceptable producción lechera, en esa
misma provincia encontrará ganaderías de raza man-
chega muy buenas ; si le interesa más la calidad de
la lana, encontrará la solución en la oveja talavera-
na ; pero insistimos en que busque una ganadería y
en ella compre los sementales, asegurándoae la po-
sibilidad de su renovación dentro de unos años con
otros del mismo origen, sin aceptar las ofertas de
alguno cuya procedencia se ignore, por muy buena
que sea su apariencia, pues se corre el riesgo de
aumentar los tipos distintos de ovejas dentro del re-

baño.
Conocemos esa zona de Cuerva, de pastos regu-

lares nada más ; pero no sabemos si el caso por que
se nos consulta es una excepción, porque se trate de
un ganado que tenga bien asegurada amplia alimen-
tación en toda época, pues entonces cualquier mejora
amplia ofrece menos dificultades ; pero si tiene que
conservar la rusticidad, conviene intentar el cruza-
miento con ganado muy parecido o de ganadería que
viva en esa zona muchos años y, por tanto, que se
adapte al régimen que vivirán los productos del cru-
zamiento.

Finalmente, si las ovejas castellanas de que nos ha-
bla son como las del IVorte de Castilla la Vieja, de
lana colchonera y productoras de leche, le aconse-
jamos un cruzamiento con raza churra, sobre la cual
puede informarle el señor Ingeniero Director de la
Granja Agrícola de Palencia, que acaso tenga algún
cordero selecto para semental, o, en su defecto, le
dará la dirección de algún ganadero.

2 155

Cándido del Pozo Pelayo
Ingeníero agrónomo

Parcela inundada por el mar

Don Ventura Iglesias, Muro (Coruña).

«Tenemos una finca que se compone de una
casa que estuvo toda la vida dedicada a moli •
nos, un puenfe y un gran estanque. Al subir la
mar se llenaba el estanque ; una uez ll^no se ce-
rraban las púertas, y al bajar se le abrían otras
pequeñas que daban paso al agua a los rodez-
nos que hacían mouer las piedras de los molinos.
Con la acción del tiempo, y motiuado a un ria-
chuelo que lo atraviesa, este estanque se fué re-
Ilenando de tierra, y como hoy guarda ya poca
agua, determinamos cerrar el molino, y como
para molinos tendríamos que dragar este estan•
que, y esto me sería muy cosfoso, se me ocu-
rre aprovechar éste para hacer un prado, y, por
fanto, me interesaba saber si habrá alguna clase
de hierba que se diese en esta f inca por ser ba-
ñada por el mar. Como usted sabe, son dos ue-
ces cada ueinticuatro horas, durando inundadn
unas tres horas ; y como yo le ►alculo de 18 a
20.000 metros cuadrados, creo me compensaría
hacerle fértil, pues me mantendría unas cuanfas
uacas lecheras.

Si para lo que pretendo no fuviese aplicación
y supiese de alguna cosa que pudiese cultiuar en
él, no deje de informarme.»

No es posible cultivar plantas en terrenos baña-
dos continuamente por agua del mar, porque la sal
es un veneno para el vegetal terrestre ; si se pudiese
impedir la entrada de aguas saladas, se podrían la-
var esas tien-as con aguas dulces, y el problema po-
dría intentarse resolver.

Zacarías Salazar
2.156 Ingeniero agrónomo

Terrenos procedentes
de desmonte

Don Miguel Gisbert, Alcoy (Alicante).

^cEn el trazado del f errocarril de Alcoy a Ali-
cante, y que está todavía por terminar, se des-
montaron unos terrenos para el fendido de la
uía, y por tratarse de una cantidad muy grande
de tierra, el dueño anterior de dicha f inca dió el
permiso para tirar dicha tierra en un terreno pro-
piedad de la finca, en una extensión muy gran-
de; como se ue la tierra bastante mala, antes de
plantar algo en ella y con éxito, les agradecería
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me dijeran qué clase de planta o siembra podría
ir bien, o si hay que hacerle alguna preparación
con anterioridad.u

En general, todas las tierras sacadas en grandes vo-
lúmenes de desmontes, o para formar trincheras, en
obras de ferrocarril, no suelen ser aptas para dedicar-
las inmediatamente al aprovechamiento agrícola. Ig-
noramos en qué zona de la provincia de Alicante, des-
de Agost a Alcoy, en la que se está construyendo el
citado ferrocarril, se halla la finca a que se refiere el
consultante, pues según aquella situación, la tierra
puede ser más o menos gredosa, o estar afectada di-
ferentemente por clima más o menos frío y más o
menos lluvioso. Pero aun sin tener en cuenta estos
diferentes factores, que tanto pueden influir, el pro-
blema, en principio, siempre ha de ser el mismo : la
falta de meteorización del suelo, con la conaiguiente
carencia de vida microbiana, base del éxito de toda
explotación agricola.

Aconsejamos, pues, al consultante que proceda.
ante todo, a dar labores, lo más profundas posibles,
que dejen removida y mullida la tierra, con los gra-
deos o binas subsiguientes. Posteriormente, debe apor-
tar cantidades importantes de estiércol, producto que,
como se sabe, tiene la propiedad específica de equi-
librar los suelos. Si por la carencia, o por el precio
actaual del citado producto, no fuera fácil acumular-
lo en cantidades suficientes, aunque no debe desistir
de su empleo, puede suplirlo procediendo a la siembra
de leguminosas para enterrar en verde, cuando se ha-
llen en, plena floración.

Con este sistema verá el consultante que tierras hoy
estériles totalmente van poco a poco adquirierido la
fisonomía de las del resto de la finca que lindan con
las que trata de mejorar, en las que posteriormente
podrá establecer, en definitiva„ los cultivos herbáceos,
arbusivos o arbóreos caracteristicos de la zona de la
provincia de Alicante en la que tenga situada su finca.

2.157

Luis Torras Uriarte
Ingeniero agrónomo

Hinchazón de pollos después
del caponaje

Compañía Navarra de Abonos Químicos,
Pamplona.

«Un empleado de esta casa nos dice que en
el caponaje de pollos obseroa que a Ias oeinti-
cuatro 0 oeintiocho horas se hinchan por una
capa de aire entre la piel y los músculos, y se
interesa saber Ia manera de eoitar este acciden-
te o medio de remediarlo.»

EI accidente que señala el consultante se presenta
con mucha frecuencia a los principiantes, quienes,
por un exceso de cuidado, cosen perfectamente los
bordes de la herida.

EI aire que a veces queda en el interior se dilata
por efecto de la elevada temperatura del animal, y

ai no poder salir, va separando la piel del músculo,
resecándose aquélla y produciendo la hinchazón, que
convierte a los pollos en verdaderos balones.

Para evitarlo, hay que proceder con más soltura.
Al hacer el corte, se estira antes la piel para que des-
pués cubra la herida, y no hay necesidad alguna de
coser. '1'odo lo más, se dará un punto en el músculo,
pero repito que no es necesario.

Para quitar la hinchazón una vez producida, basta
dar un corte con la punta de una navaja flameada,
apretando la piel desde donde no está separada del
músculo hasta el corte, para que salga el aire y se
^-uelva a pegar a aquél.

Ricardo de Escauriaza
1.152i Ingeniero agrónomo

Prov'sión de semillas
y racionamiento

Número 8 de la Vega Baja del Seguca.

«Como labrador de esta zona, uengo culti-
vando una ^equeña parcela de trigo, por Io que
he oenido recolectando el suficiente para en-
tregar al Seroicio Nacional del Trigo, despué^
de reservarme para la siembra, el cupo forzosa,
racionamiento de mi familia y algo de sobrante.

En el año actual, debido a la gran inundación
de esta oega, que después de bajar las aguas
el trigo se ha secado sin que haya cuajado el
grano, espero me informen qué he de hacer pa-
ra proueerme de semilla para el año próximo.
así como 1as trámites a seguir con respecto a
que el cupo forzoso sea anulado y ser racionada
de pan mi familia.u

Si el consultante no ha obtenido cosecha en el año
actual a causa de las inundaciones, debe presentarse
en la Jefatura Provincial del Servicio Nacional del
Trigo, para que ésta pueda comprobarlo al hacer el
acoplamierito de los cupos forzosos en los términos
municipales de la provincia. Igualmente en su decla
ración modelo C. I aparecerá expresada la merma
de la cosecha, y si ésta ha sido de tal naturaleza que
le impide obtener semilla para el año próximo, ni
reserva de consumo, será fácil al consultante obtener
semilla a préstamo o por pago en metálico y dejar
de ser considerado como reservista durante la cam
paña actual.

La semilla deberá solicitarla de la Jefatura Pro-
vincial mencionada, con los requisitos exigidos de
comprobación de superficie preparada para siembra y
falta absoluta de grano para dicho fin.

Para no ser considerado como reservista obtenien-
do cartilla de pan, deberá gestionarlo de la Delega-
ción Provincial de Abastos, con las alegaciones de
haber perdido totalmente la cosecha, acompañando
las certificaciones de la Jefatura Provincial del Ser-
vicio Nacional del Trigo que lo acrediten.

Gabriel Bornás
'1.159 - Ingeniero agrónomo
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MATALLAN:► VENTURA (Santiago).-

El agua en el cam^o (albereas,

cisternas y otros depósitos).-L^n

libro de I14 páginas, con nume-

rosas fotograffas y planos.-Edi-

tado por la Sección de Publica-

ciones, Prensa y Propaganda del

Ministerio de Agricultura.-Dis-

tribuidora : Librerfa Agrícola.-

Fernando .VI, 2.-Madrid, 1946.

He aquf una obra perfectamente
encajada en las directrices del Servicio de Publicaciones
Agrtcolas. Su autor es un ingeniero que aureola su juventud
con un prestigio ^ una popularidad bien ganados a través
de numerosísimos trabajos de divulgación, aparecidos en to-
das las revistas de carácter agrtcola, en los cuales los lec-
tores han podido apreciar no solamente la solidez y exten-
sión de sus conocimientos, sino tm sentido de realidad y
una proyección hacia la práctica que, cuando se poseen, ha-
cen que la técnica sea doblemente técnica, valga la paradoja
aparente.

Matallana no es uel príncipe que todo lo aprendió en los
libros,> ; contrariamente, en su prosa, clarísima y tersa, flo-
tan siempre, sin ser apenas subrayados, esos detalles de
observación personal, que son exponente de experiencia pro-
pia y el granito de arena con el que cada cual debe con-
tribuir al esplendor del templo de la Ciencia.

La obra El agua en el campo contiene todas las carac-
terísticas esenciales de las monograf[as del autor y está en-
I^iquecida no solamente con profusión de fotograffas ade-
cuadas para el objeto, sino de planos acotados, con ayuda
de los cuales el menos versado en estos asuntos puede lan-
zarse a constituir una cisterna o un abrevadero en la se-
guridad de proceder dentro de la ortodoxia constructivá y
sin ]a megalomanfa del cemento y de los remates superfluos.

Auguramos, pues, a corto plazo, el agotamiento de la

tirada del magnffico folleto que comentamos, el cual va ava-

lorado con un prólogo de Guillermo Castañón.

il^^^i^vl1 ^^^i14rT^i^Ai^ iJC
A ^i^TRii f:t►^,i^^(I^^S

Sr•.REEx ( E.).-Cultiz^o industrial de las
setas comestibles.-Sección de Publi-
caciones, Prensa y Propaganda xiel
Ministerio de Agricultura.-Un fo-
lleto de 155 páginas, con numerosas
fotograffas.-Distribuidora : Librería
Agrícola.- Fernando VI, 6.- Ma-
drid, 1946.--Precio, 3 pesetas.

En este folleto el autor indica el
fruto de sus personales experiencias so-
bre el cultivo de las setas comestibles.

Después de unas generalidades en las que habla de la dis•

tinción entre setas comestibles y venenosas y las condicio-
nes que deben reunir los locales aprovechables para criade-
ros, entra de lleno en la descripción del cultivo. Después
indica los principales enemigos del champiñón, los procedi-
mientos de conservácibn usuales y los principales modos de
condimentarlos.

FvENTES IRUxozQul (iVlanuel).-La se-

gunda guerra naundial y. el comer-

cio exterior.-Publicacibn núm. I^

de los Servicios de Propaganda de 1^I

Uirección General de Comercio y
Pol(tica Arancelaria.

Tras de exponer la importancia iel
comercio exterior en la econqmfa :Ie

los pueblos, asf como la influencia de
ésta en la polftica, hace unas intere-
santes consideraciones que demuestran

^wx^uu rveMt^^x ^xV^eLatl7 1

la inutilidad de la experiencia sacada de la guerra de
t9í4-14• Estudia las consecuencias económicas del Tratado
de Versalles y Ilega a la segunda guerra mundial, indican-
do los planes económicos elaborados durante ella, as( com^
los programas financieros. Hace un análisis comparativ^
entre la Sociedad de Naciones y la O. N. U, y termina el
señor Fuentes Irurozqui con un interesante capftulo sobre
el porvenir del comercio mundial.

BOLETtN SINDICAL DH ESTADÍSTICA.-

Editado por el Servicio Nacional de

Estadística (Sección de Estudios y

Publicaciones) de la Uelegación Na-

cional de Sindicatos.-Ano I, nú-

mero I.-Febrero 194^•

Ha comenzado a publicarse este

Boletfn del Servicio Nacional de Es-

tadística de la Delegación Nacional

de Sindicatos. En este su primer nú-

rnero publica interesantes datos sobre

la fiW^ 1aAdlu dd im-
pmtador a dra ^wYw
WM ^I L'0^0^fCI0 M rO-

^w^

exportación de agrios, pimentón, plátanos, alcoholes y vi-
nos, asf como sobre industrialización de las carnes, según
informaciones de los respectivos Sindicatos.

También publica otros trabajos sobre productos indus-
triales, subsiclios, paro obrero, material móvil en ferroca-
rriles y tranvfas, etc.

Encabeza el Boletín el texto de la Ley de 31 de diciem-
bre de 1945, por la que se crea el Instituto Nacional de
industria, dependiente de la Presidencia del Golaierno.
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ACERCA UA INPRODUTIYIDADE
NA ANENDGEIRA

REBELLO, MARQU$S D8 ALIdEIDA (Car-

los).-Acerca de improdutividede na

amendoieira.-Un volumen de 184

páginás.-Junta Nacional das Fru-

tas.-Lisboa, Igq$.

Sabido es que el almendro es una
especie de fructificación irregular. En
este interesante trabajo se estudia di-
cho problema, iniciándose con la in-
vestigacibn sobre la germinación del
grano de polen y la posible influencia
que en el desarrollo del grano de po-
len ejercen los extractos del ovario.

Despues se relaciona el distinto desarrollo del tubo polínico,
con la afinidad de los progenitores y su constitución cario-
citolbgica. En un documentado capítulo se estudia la pseudo-
germinación, la bifurcación de los tubos polfnicos y la sig-
nificación de las llamadas figuras de incompatibilidad. Expo-
ne luego el autor el resultado de sus experiencias sobre la
posibilidad de reconocer la afinidad entre dos castas por la
forma de desarollarse el tubo polfnico en los tejidos del esti-
lo, indicando el método original de maceración y disección
de los pistilos. Termina esta parte de la obra con una reseña
de la inftuencia de las semillas fértiles sobre la calidad y

cantidad de los frutos.
Después estudia el autor, desde el punto de vista citolb-

gico, doce variedades de almendro, cuyo comportamiento en
los campos de ensayo resultó dudoso. Por las irregularidades
observadas en la meiosis y las anomalfas que se presentan
en la morfologta de la flor y en el poder germinativo del
grano de polen parece deducirse que algunas de tales for-
mas son de origen hfbrido.

MINISTHRIO DS AGRICULTURA.-SECClbn

de Publicaciones, Prensa y Propa-

ganda.-Hojas Divulgadoras.-lVlar-

zo-abril, 1946.

Las Hojas Divulgadoras editadas por
la Sección de Publicaciones, Prensa y
Propaganda del Ministerio de Agricul-
tura durante los meses de marzo y
abril de Ig.}6 son las siguientes :

Núm. g.-Factores que determinan

Iñ necesidad del abonado de las tierras,

por Salvador González de Haro, Perito Agrfcola del Es-
tado.

Num. Io.-Las alteraciones de la ieche condensada, por Cé
sar Agenjo Cecilia, Inspector veteriPario.

Núm. II.-Iniciación al esludio de la molinería, por José
Mar(a de Soroa, Ingeniero agrónomo.

Núm. Iz.-Origen' de nuestros vocablos ganaderos, por An-
tonio Hermoso de Mendoza, Jefe de Negociado de la Sec-

cción 3.• de la Direccibn General de Ganaderfa.

Núm. 13.-Frambuesa, por Virgilio Fernández de la Fuen-
te, Perito agrícola del Estado.

Núln. 14.-Las jacas en el circo, por Carlos de la Serna
Dfaz, Perito agrícola del Estado.

Núm. I$.-Prados del Noroeste, por Leopoldo Hernández
Robredo, Ingeniero agrbnomo.

E X T R A C T O D E R E V I S T A S

REYES (Santiago).-Don Anionio José Cavanilies, como orien-
tador de la Botánica en sus a.^licaciones a la agricultura
espaiiola.-El Agrario levantino.-Año ?^II.-Núm. 139•-

Junio de 1946.

El autor, ingeniero agrbnomo de estirpe botánica, don

Santiago Reyes, hace un minucioso estudio de la obra

►lel gran Cavanilles, que durante veintiséis años de labor

investigadora consiguiú, no sblo orientar los estudios botáni-

cos hacia su aspecto de aplicación agrfcola, es decir, marcar
ios jalones de una verdadera Botánica agricola, sino que con
cllo adoctrinó a disc(pulos que tanto brillaron después, como

cion Mariano Lagasca y don Simbn de Rojas Clemente,
fundándose también, posteriormente, en la doctrina del ilus-

tre valenciano, don Eduardo Reyes Prosper, padre del autor

clel artlculo que reseñamos.

De ]a actuacibn de don Antonio José de Cavanilles se de-

riva la creación, en i815, de la primera cátedra de Agricul-

tura en el Jardfn Botánico de Madrid, y a los once años de

<u fallecicniento se rinde culto a su memoria estableciendo la

enseñanza agrfcola oficial. En IqI$ se celebró el centenario

de aquella creacibn con un solemne acto, en el que se descu-

Lrió una lápida conmemorativa dedicada al ilustre sacerdote

1•^or el Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos. Ahora se

han celebrado también varios actos con motivo del segundo

centenario de su nacimiento, a los que concurrieron ilustres

botánicos españoles y portugueses. Con este mot^vo, uEl

Agrario Levantino» ha publicado un número extraordinarío,

c,ntre cuyos trabajos, debidos todos a prestigiosas firmas, fi-

gura el que reseñamos, en el que de forma tan lograda se

recoge la proyección que la obra de Cavanilles ha tenido en

la botánica agrfcola .
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