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Editorial

Suum Cuique

^^on u^rdadero asombro hemos leído hace algunos
días, en toda la Prensa, considcraciones y acaerd'os
fomados sobre el t^roblema de abastos, ^or la Asam-
blea que re^resenta a los elementos encuadrados en
el Sindicato de Alimentación, de cuya lectura ^areco
deducirse que Ios ^rinci/^ales responsables de la anor-
rnal situación rn que nos encontramos son los agri-
cultores y Organismos oficiales encargados de regir
las actiuidades de los mismos.

/)ejando a un lado lo que a estos últimos se refiere,
uue medios sohrados ficncn (^ara defenderse, si lo es-
timan ^reciso, queremos ex^oncr objetivarnente algu-
nas consideraciones sobre la injusticia que, a nues-
ho eníender, su(oone achacar a la clase productorv
ogrícola, con carácter general, cul^as ajenas.

Hemos indicado reiteradamente en AGRICUL7 L^-
IZA los rnedios /^osibles de carácter urgente (^ara in-
crementar las ^roducciones agrícolas que sirven de
6ase a la alimentación, rnedio eficaz que, unido a una
ordenación y distribución at^ro^iada, ^ucde remediar,
^n /^arte, el trance de ^enuria en que nos encontramos.

/nsistimos una uez más cn que mientras no se /^ro
duzcan más cosas, sólo /^odrá remediarse la parte de
mala distribución que /^ueda existir, pero no el ^ro
blerna fundarnental de abastecer debidamente al ^ue
blo cspañol.

Prctcnder, como sc afirma ligeramente, que es ,`.r
ciso interuenir aún más en las cosas del campo c:^
desconocer en absoluto la situación ^resente.

Por cllo, queremos recordar que la ordenación en
los ^rincit^ales cultiuos existe desde el año 1940, y
se lleua a la práctica con la máxima energía, sobr^
todo en los cultiuos y aprovechamientos rnás impor-
tantes, como son: trigo, aceite, azúcar, Iegumbres s^-
cas, etc., etc. A cada agricultor se le f ija la su^er-
ficie mínirna que tiene que sembrar de trigo, centeno
y maíz, como cereales panificables, así como garban
zo, habas y lentc:jas, cntre las legumbres secas d^
consurno humano, extendiéndose la interoención a los
cultiuos dc regadío, en los que se señalan los ^orcen
tajes de su^erficies dedicadas a la ^roducción de ^lan-
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tas destinadas a consumo humano, que tienen la obli
gación de sembrarse, como mínimo, en cada zonn
regable.

Esta interuención tan absoluta en las siembras, tie-
ne como preludio, ^ara el secano, la obligatoriedad
de realizar los barbechos en el momento o^ortuno,
con una tendencia que conocen ^erfectamente los agri-
cultores de Ias zonas central, extremeña y meridional,
a ir am^liando gradualmente la sul^erficie de siernbra
en los distintos términos rnunici^ales, con el fin de ga-
nar en extensión lo que, desgraciadarnente, no ^uedc
obtenerse /^or aurnento de rendimiento, debido a la
falfa de medios de cultivo.

EI deseo de cum^lir estas medidas, a veces muy
duras desde el punto de vista cconómico, lo /^onen de
manifiesto constantemente los agricultores, al acudir
en masa a los concursos que se anuncian para adju-
dicación del ^equeño número de tractores qve se im-
/^ortan en la actualidad, y, avnque en colectividades
tan numerosas corno la clase agrícola ,habrá, natural-
mente, quienes no cumplan las orientaciones qve se
f ijan, no se oluide que son sancionados con todo rigor,
debiendo /^oner de rnanifiesto lo sucedido en la últi
ma cam^aña de laboreo de olivares, en la cual, u
^esar de ser un hecho real que es muy difícil labrar
esfos olivares con los ^recios que alcanza actualmen-
te el aceite, han sufrido los agricultores multas ele-
vadísimas y múltiples en las provincias que, como
Jaén, Córdoba y Sevilla, son las más irnportontes baja
el ^unto de uista oliuarero.

IVo puede oluidarse, ^or otra parte, el descontento
que cunde entre los agricultores qve cumplen las ór-
^cnes que reciben, aunque sean antieconómicas, a!
obseroar el hecho de que los ^recios que se ^agan ^or
los ^roductos agrícolas en el campo no guardan Ic
debida relación con los ^recios de otros artículos pro-
cedentes de la indusfria, y, sobre todo, con los ^re
cios que dichos productos agrícolas alcanzan a ueces
cuaado llegan a manos del consumidor en los merca-
dos de las ^oblacíones.

En otros Editoriales hemos hablado con toda clari-
dad de los márgenes diferenciales, sin que, desgra
ciadameate, nuestros argumentos hayan influído Ic
más mínimo en corregir los defectos señalados; pero

^ara corroborar una vez más estas anomalías, basta
t^er los datos que recientemente ha publicado el In,-
tituto .Nacional de Estadística, en los que se obserua
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que, mientras los ^recios de los productos agrícolas al
^or mayor han ex^erimentado un aumento desde c'1
año /936 hasta el momento actual de un 255 ^or /00,
el consumidor ha sufrido un aumento de un 355 ^or
IOcJ en los gastos de s:u alimentación, contraste que
marca claramcnte la tendencia a incrementar el be-
nef icio de los intermediarios.

Ejem^los bien notorios de este considerable aumen
to para determinados artículos, como la patata, los gar
banzos, las galletas, etc., fueron puesfos de manifies-
te en nuestra Editorial del mes de noviembre del pa-
sado año, donde se especificaban las alteraciones de
/^recios de muchos /^roductos que /^roceden más o
menos directamc nte del campo, y que, al ser of re-
cidos al consumidor, ex^erimentan subidas injustifica
das y sin relación de unas comarcas a otras.

Puede asegurarse que en el año actual los ^roduc-
tos agrícolas no ,han sufrido variación alguna en su
precio, y quc en cambio son muchos los artículos qve

necesita el agricultor que han experimentado nofables
elevaciones.

Por otra ^arte, se habla mucho de las ocultacio-
nes que de los ^roductos agrícolas hacen los producto-
res, y es justo poner de manifiesto que son, en reali-
dad, los que mejor se controlan, ^udiendo poner, como
ejem^lo, que hasta ahora se han interuenido cerca
del 90 ^or 100 de /^roducciones tan fundamentales co-
mo aceite, trigo y arroz.

En la conciencia de todos está que el agricultor se
reseroa algunas cantidades de productos superiores
a aquellas que la Ley le autoriza; ^ero hay que reco-
nocer, en cambio, quc los racionamientos que se dan
c-n los ^veblos son bastante inferiores a los de las po-
blaciones, resultando totalmente insuficienfes para
mantener la vida de la /^oblación cam^esina.

La /^laga del "mercado negro", atribuída injusta
meate a los agricultores ^or mvchos de los que se
ocu^an de estas cuestiones, no es posible generali-
zarla sin notorio error. rPuede el oliuarero de Jaén,
que en su inmensa mayoría vende la aceituna yuc
^roduce a la almazara, y que de ella no recibe más

que el aceite de su ^ro^io consumo, ser res^onsable
de que en Madrid se haya vendido a más de cincuen
ta pesetas el lifro? rPuede ser el ganadero de la /^ro-
uincia de Orense, que allí reside y que exporta su
ganado a Madrid, el res^onsable de los precios abu-
sivos a que en la capital sc: cotiza la carne de las re
ses que dicho ganadero ha criado?

E! "rnercado negro" no /^uede tener realidad im-
^ortante si no existen los intermediarios, y por cllo,
^arece lógico preguntar: ^No seria rnucho mejor i/
más práctico ^hablar menos del control en el campo y
tratar, en cambio, de aumentar cl control en los in
termediarios?

Nos damos cuenta >Jerfecta de la situación del con-
sumidor, y la prcocupación con que obserua quc° con
el mismo dinero cada día puede cornprar menos ^ro-
ductos.

Pero /^ara hacer resaltar aún más la injusticia con
que se hace recaer sobre los agricultores el eatado ac-
tual de los abastecimientos, nos ^errnifimos hacer unas
^reguntas: rSe suministra al campo a /^recio razona-
61e los elementos que allí se necesitan? rA cómo tiene
que ^agar el agricultor los tejidos dc algodón que ne-
cesita (^ara su ^ropio vestido y aun ^ara la confección
de los aperos dc labranza, así corno los cueros qu^
indispensablemenfe precisa para los mismos y quc mu-
chas veces l^roceden dc las mismas reses quc uende?
rA qué precio recibe el agricultor el hierro que ne-
cesita rara la reraración de las rejas de sus arados o
de otros útiles de labranza? rA cómo se ve obligado
a/Jagar el saco dc cemento que la re/aaración de sus
acequias de ricgo exigen irnperiosarne>nte?

Vemos, ^ues, como resumen, quc la agricultura es-
pañola escasea de los elementos indis^ensables ^ara
su desarrollo, y en estas condiciones no ^arecc just.^
hacer cargar al agricultor con la res^onsabilidad de
la escasez de abastecimientos en los mercados nacio-
nales, resultando manifestarnente arbitrario hablar dc
falta de control en las actiuidades agrícolas, interoe-
nidas, por el contrario, mucho más enérgicarnente y
con mayor eficacia que las comerciales.
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^a selección deI Karal^ ul
en España

Por DANIEL NAGORE
INGENIERO AGRONOMO

/:7r^u^ilr rihri,^^^ rlr u^/rnl:^írz ^u^ilc<<^i^^n^irl„ rnu pi^°l^^á ^It l;n-
r^il,°ul ^lr li,^ril;l^^isiu, ^Ir curk^' u^u,li'ritisintu, r.chrl^iJu hor
]Illr. .tiii^,ri :11^ri.c, c^rlisla de^ l^^s r.ch^^lio,c r-ineinulo^vrifi^,o^

Desde el último artículo que, referente a este asun-

to. publicamos en las páginas de esta revista (diciem-

bre de 1944), la selección de este ganado va lucrando

quil"ates en nuestra Patria. Se recordará que los nú-

cleos de reses puras más numerosos estár. en Torrelo-

dones (Madrid) y Pamplona (Navarra), ambos cons

tituídos a base de las primeras importaciones que, en

1929, hizo el ganadero señor Enríquez de la Orden,

y reforzadas con la que, después de nuestra Cruzad^.

hizo de la Argentina el Nlinisterio de Agricultura, el

año 1944, de una docena de moruecos, que han ser-

vido para inyectar sangre nueva en la, ya un poco

desmerecida, de nttestro acervo karakul, a consecuen-

cia del exagerado cruzamiento entre próximos pa-

rientes, a que obligó, primero, la dificultad de propor.

cior.arse padreadores fuera de nuestro territorio, y se-

gundo, lo reducido del rebario de primera importa -

ción.

Esta última adquisición de moruecos a que nos he-

mos referido procedió de los establecimientos «San

Nicanor^^, propiedad de don Martín NI, l^orino, y del

de uSan Francisco>>. hacienda del multimillonario don

Enrique Klein, habiendo tenido ocasión de comprobar

en los rebaños de la Diputación de Navarra la se

lecta calidad de las reses de dicha procedencia.

Hoy, cuando aquellos dos rebaños de reses puras

que en España tenemos pasar. cada uno del cente

nar de cabezas, puede decirse que está constituída la

base para emprender el trabajo selectivo que es ne-

cesario dentro de los mismos, si se quiere lograr un

tipo de piel que pueda competir con ]as que dei

exterior nos Ilegan.

De ese trabajo en estos centros de producción de

sementales, que han de nutrir asimismo a los rebaños

de cruzamiento absorbente con reses indígenas, que

son ya bastantes, y con miles de cabezas en toda Es-

paña, dependerá el que Ileguemos a tener cantera

eñciente de un producto peletero que tanta impor-

tancia económica puede alcanzar en un porvenir no

lejar,o, en lugar de que sea un foco de depreciacií^n

del astrakán, que con tanto interés se persigue.

EI valor de esta piel depende, como se sabe, de

la calidad, brillo y tono de color del rizo. El negro

profundo y destacada brillantez son cualidades qu^

debe reunir siempre esta piel para ser selecta, aunque

dichas cualidades puedan hacerlas resaltar, como sue-

le, un buen curtido y teñido. El negro es cualidad

dominante en el karakul de pura cepa^ y, por tanto.

todos los ejemplares que no tengan el negro bien

neto, cuando nacen debieran ser rechazados para pa-

dres con vistas a esta selección. Un rebaño en el que

no se dén tor.alidades distintas del negro, y por des-

contado gris o amarillo-doradas, denotará una pu-

reza elevada al límite máximo, puesto que éstas en

definitiva han sido mutaciones aparecidas en el Ara-

bi, que sirvieron para lograr los tipos Shiraz y Kam
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('nrdrrn niurrrr^, rli^, Iriin del carnevo >o^. itrt^j^orlurlo j^ur' r•I
(;uLierno rle lu r^rhuitrr Je ^lou l:rtriqnc lílr'in, de la _Ir,{^^'u-

liurr, 1^ iedid^^ tt /u 1)ihulnci6ta dc _^^u^^rtvrrr. "l^ihu ^lt^ u^lvul:úrt
ntu^' hurrt„ ^ ^rlrr in.

(^r,rr/r^ru kur'rr/tnl ^>rrir^^•r/r•nfe del rtaírfrr^ ,Ir rsla^ r'rt_^u, ^iuthnr-.
Irrdu r^rr Ls^niut ltcdrr ^/trince ^itu,r hr,r J^nt Grthviel I;ttvíyuc;
r/r ]rr Ordt•rt. Í'rtrtn rrurl' rre^ro ^t' nttrclt^, l^ril(u, nnt,-irlu rrt !tt

^'rau^rc de ^u^vrrrn.

(^r^nlrrrt rtlinrr rr, r^^u, Itijo rled t'urnr^ru ur'.^c'rt(irto rtz"irueru zrt.i,
inthnrirtrl^t j^r>r e•I G^^hirvito eshaitnl v^ r°rlido contu % r^raJrt
hvrtir^irla cr lu (;rrurjn dc In I)ij^tttarrrírt dc Nrr^^rrvra. Iŝ l h^tdv,•
hrnr:^'dr^ de^l rrlrr7iin rlr• dnn blrrrllrt ,11. Tnrino, {incn rlr .S'n^a

V'i^'an^^r. F.srrlr°rttr hit•1.

bar, pero que no deben dejar rastro en w1a cabaria

karakul, si ésta ha de estimarse bien lograda. Oh^o

tanto podemos decir por lo que se refiere al brillo.

Donde éste no existe, el curtido r.o puede hacerlu

resaltar, y precisamente en los astrakanes en qu^^

aquél falta es esto lo que más les hace parecerse a

las imitaciones que la industria, con rnuy poca fortu-

na, ha intentado hacer de la piel de cordero de

Boukhara. En cuanto a la calidad del rizo, puede ser :

en bucles muy cerrados y perfectos, en forma de ci-

garro, y éstos con cierto paralelistno, que es la qur^

se considera como persianer de primera selecciór: ; el

común, de bucles más corto^, sin tanto paralelismo,

y que denominan perlé en el mercado parisino, y lo^

de forma de ojiva en su diseño de conjurao, que van

en calidad detrás de los anteriores. Dentro de los

indicados, todavía se distinguer. por el grueso dc•!

bucle. El que es menudo, de 2 a-1 mm., es más d^•

preciado, y se consideran mejores los de 5 a ^0 mm. ^

de 10 a 15 mm. de grosor. Aun cxisten clases infc^-

riores de bucles más abiertos en hoz, guisar.te, con

dibujo más vago y desvaído y no tan perfilado com.>

en los anteriores. Ello da idea de los múltiples tipos

yue pueder, encontrarse de astrakanes, y nos coti

vence de las ventajas que tiene el adoptar el [ipo quc

sea comercialmente más aceptable y el que esta mo-

dalidad sea la que más se prodigue en el rebario quc^

explotamos. Cuanto más nos aproxirnemos al ideal, el

tebaño será más selecto.

Las dudas respecto a aclimatación del karalcul puro

en diversas zonas de nuestra Patria están descarta-

das, pues ya puede apreciarse cómo en Andalucía,

Castilla y Sur de Navarra^ muy semejante al suelo y

clima aragonés, aquél se comporta de forma muy

aceptable en vida campera, sin que dejemos de re-

conocer que no es tan duro y resistente como nuesir^^

lanar indígena, lo cual pudiera ser debido a que el

proceso de aclimatación no ha llegado a vcncer 5

superar todavía las características ecológicas del nrr_-

dio español. Tres lustros, no obstante, sin contratiem-

pos ir.superables dan margen a la esperanza de éxito

completo, sobre todo cuando a la vez se comprueh^r

lo viable que resulta plasmar en nuestro ganado in-

dígena las particularidades del karakul, que lo hace^n

tan apreciado, por la prepotencia hereditaria que en

dicha raza se observa.

L.as fotos que insertamos en estas páginas dejan ver

bien a las claras cómo estos productos que actualmen

te se están obteniendo cor.servan, dentro de un vigc^

destacado, que descarta todo asomo de degeneracicín

(muchas de nuestras ovejas puras en semiestabulación

están pariendo dos crías en el año), la calidad <1el

rizo, en un todo similar a la de esas prendas, qtie
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también trasladamos aquí para ilustrar estas líneas, y

que Fueron confeccionadas con pieles auténticas de

I3oukhara. En las subastas de pieles de astrakán, ce-

lebradas por el Sindícato de Criadores de esta raza

en Madrid, se han alcanzado precios muy aceptables

(más de mil pesetas cada piel, en algunos lotes), y eso

que ninguna de ellas era de animales de raza pura.

pues éstos, como es natural, no se sacrifican todavía,

porque las hembras se destinar, a dar volumen a los

rebaños base de esta raza, y los corderos para semen-

tales de los mismos atajos y de los rebaños de cru-

zamiento absorbente, que están en marcha en el terri-

torio españo).

Insistimos, sin embar^o, en la necesidad de que

en los rebaños fundacionales del karakul en nuestr<i

Patria se tenga el máximo de precauciones respecto

a la técnica selectiva, porque de las torpezas que pue_

dan cometerse en ello depende el porvenir de esta

raza en nuestro país. 1-iay muchos que preñeren los

Jl^,rn^°rn J^° dos uiias, ^^^í-
iiirn^ .ti^^^, rl^^l rc^i.^^/^^n rl^° l;u-
rul;iil ^nr^^,, ^t^^ l^i Dihiil^irrdri
rlr .A u.^n^^rn. ll^i,^^ií^i^ n rl^•nr-
hl^iv, rnrt tudn.^^ lns inr^n^1^°-
rislir^i,c Jr ^^.cu rr^_^n sin^ulur^.

r y^i^^ ^fa (^rn^l^i^ln^ d^^ ri^.^
Jr r^iliJnJ, n^^^rn ^^ hrillirr^/r'
l'^r^lr^, de• la eor^l^^r^i ur"unrr,^
').; ^, q^ir ilrisl^^n l^nnbirn ^^x-

l^^ ŝ h^í^iu^is.
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beneficios económicos i^nmediatos y no quieren o no

pueden esperar el crecimiento de su rebaño, ni co-

rrer los riesgos que evidentemente puede tener una

larga demora en la realización de sus ventas, que es

precisamer.te lo que permitiría tener un lote numero-

so, en el que la elección de lo mejor daría probabil•-

dades de lograr un níicleo mucho más expurgado ^,^

de extraordinaria calidad peletera. En un rebaño de

selección, asimismo deben separarse las ovejas que

estén en condiciones de ser cubiertas para hacerlo

con el semental que convenga, y nunca, er, un rebaño

de esta clase, se dejarán sueltos corderos que pasen

de los cuatro meses, pues dada su precocidad sexual.

nueden estropear fácilmente la labor selectiva que se

lleva en marcha. 1', ñnalmente, hemos de añrmar

que esa leyenda de la sobriedad extremada del lanar

karakul, que pttdiera hacer pensar que es factible

mantenerlo en ur, plan de hambre y miseria, porqu,^

su país de ori^en adolece de poca exuberancia y fe-

racidad, es totalmente eauivocada, pues estos anima-

les, como todos los demás. se desarrollan mucho me-

jor y acentúan destacadamente sus características

cua^to mejor alimentados están. I_as Ilanuras boukha-

r^o^as, miserable^ de vepetación en invierno y en la

canícula, son para el ^anado lanar de una produc-

tividad herbácea extraordinaria en primavera y otoño.

más aue en cantidad, en calidad, que suple con exce-

so la escasez de las otras dos estaciones, y en Espa-

ña adolecemos de tener muchos terreros que, sir, Pas-

t^s de invierno v de verano. sólo los tienen muy me-

dioŝres en la primavera y en la época otoñal.

Esto debP preocuparnos, por tanto, fundamental-

men+e cuando intentemos exnlotar este ^anado en de-

tPrmir.adas re^iones. en lac aue la aoariencia no es

siempre expresión exacta de lo quP es la viva rea-

lidad.
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Por SANTIAGO GONZALEZ ARROYO

Ingeniero agrónomo

Es frecuente que la sonrisa burlona de la incredu-

lidad o escepticismo asome a la cara del hombre de

campo cuando escucha a ur. técnico propugnando una

mejora, por sencilla que sea, olvidándose aquél que el

Ingeniero al proyectar tiene siempre presente el as-

pecto económico de la misma y que la mejora no lo

sería propiamente si excediese en su implantación las

posibilidades de lograrse, o si fuera de dudosa amor-

tización. La conveniencia o necesidad de bañar al ga-

r.ado lanar es cuestión harto debatida y corroborada

por la experiencia, y sebre ella no hay lugar a discu-

sión, ya que siempre es ventajosa ; pero además, en

la lucha contra la roña es absolutamente indispensable

el baño de carácter terapéutico, es decir, aquél en

cuya agua se han disuelto sustancias antisárnicas ade

cuadas.

EI problema que plantea la aparición de la sarna en

un rebaño ha sido expuesto minuciosamente por com-

petentes compañeros en las páginas de esta revista (1)

}' en otras análogas (2) estudiando el ataque parasita-

rio, sus agentes y modo de combatirlos, y aún recien

temente acaba de publicarse un folleto divulgador so-

bre baños para el ganado (3). Pero no se trata de re-

coger otra vez dichos detalles, sino enjuiciar la cue^-

tión desde un punto de vista ecor.ómico : ^ Qué daños

produce la sarna ? ^ Y cuánto cuesta acabar con ella ?

De ambos estudios podremos deducir la convenienci_i

para el agricultor o ganadero de acometer con deci-

sión la lucha, como va a exponerse en las líneas que

siguen.

Sin pasar a describir la roña, es oportuno, empero,

(I) Número 68, Madrid, agosto 1934: Sarna de las ovejas.
por don ]osé del Cañizo. Ingcniero Agrónomo.

(2) Revsita «Surco» : De /^orasitología ogrícola: La sorno <^
^^roña^, de las ooejas. por don ^osé del Cariizo. Núm. 27. M.r-
drid, mayo 1944.

Idem íd.: Raños antisárnicos. por don José de•I C^ñizo. Nú-
mero 30. Madrid, .:gosto 1944.

Revista aGannderín^^ : Confra lo sarna o aroño„ : Boños poru

ouejas, por don ]csé del Cañizo. Núm. 24, Madrid, ^unio 1945.
(3} Publicaciones del Instituto Nacional de Colonización. S^'-

rie tercera, mím. 6. Baños /^ara ^onado. Datos y proyectos del

Ingeniero Agrónomo S. González Arroyo.
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exponer los daños que suele ocasionar, y recordar

que una res atacada puede extender el contagio en

menos de un mes a todo el rebaño, con el consiguien-

te perjuicio económico que de lal situación deriva. Un

picor írresistible se apodera de las ovejas, seguido de

una irritabilidad exacerbada, perdiendo carnes y lana,

hasta llegar al lastimoso aspecto, bien conocido por to-

dos aquellos que cor. el ganado tratan.

Las pérdidas empiezan con la oveja atacada e indi-

vidualizada, ya que el corainuo malestar que su

fren les causa un nerviosismo que no les permite el

descanso reparador, continuando los picores y hacién-

doles perder e1 apetito normal. Estas ovejas, mal ali-

mentadas, se van debilitar.do progresivamente, por lo

que aumenta la mortalidad del rebaño, superando cl

coeficiente de los años desfavorables y aun triplican-

cio el de los normales.

Si se observan los efectos de la roña en los esquil

mos, a simple vista puede apreciarse el descenso -^e

lana, acusándose una disminución tan acentuada, que

puede llegar a la tercera y aun a la cuarta parte del

rendimie-.to, y además el ru:llón va rebajando su pre

cio de cotización, por estar formado por fil>ras irregu

lares y débiles, que componen una lana dc^ muchísi-

ma peor calidad : hay, pucs, w^ doble perjuicio.

Es indudable que la salud minada de las ovejas dc

vientre tiene como consecuencia un aumento de abor

tos y un descenso en la paridera, it:crementándose

también el número de crías nacidas muertas hasta la

cuarta parte, y aun en casos graves puede alcanzar a

la mitad de ellas. En cuanto a las crías que nacen, és-

tas van retrasadas, son dí biles y con una deprecia-

ción que r.o puede menos de cifrarse en un 10 por 100

Uno de los esquilmos en que más se acusan 1L^s

efectos de la debilidad y desnutrición, es la producción

láctea, y las ovejas de ordeño si están muy atacada5

pueden llegar incluso a secarse. Las pieles también

quedan rebajadas, llegando a desvalorizarse hasta 1:+

mitad de su cotización, por perder flexibilidad, endu-

recerse y a veces preser.tar lesiones producidas por los

parásitos de la sarno.

Se comprenden las pérdidas de conjunto del rebaño,
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porque al ser rechazado en el mercado pierde su ca

rácter de ganado de vida, depreciándose hasta su va

lor ímico como carne, lo que, traducido en cifras re-

lativas, supone una cuarta parte como mínimo.

Para cifrar las pérdidas que se ocasionan, partire-

mos de la producción media del rebaño normal ; v

como el ganado lanar preser.ta en nuestro país carac-

terísticas diversas, se han elegido tres tipos de reb=r-

ños, tomados en Castilla, en los pueblos de Caler,i

(Toledo), Malagón (Ciudad Real) y de la comarca, fa-

mosa por sus quesos, de Saelices, Palomares y otros

pueblos cercanos de la provincia, en donde limita+i

tres regiones naturales : la Mancha, la Alcarria y la

Serranía de Cuenca.

El primer rebaño, que se denominará ^+C:^^, es de tipo

talaverar.o, entrefino fino, de patas largas, que vive en

régimen muy extensivo de pastoreo, careciendo ^le

apriscos para recogerse de noche y en invierno, m,i

jadeando las tierras y llevando el pastor su cabati i

nómada. Se explota por su carne y por su lana, no

ordeñándose y acudiendo con los productos al próxi-

mo mercado de Talavera de la Reina. El rebaño es'.á

compuesto de 240 ovejas de vientre, 70 primalas d^^

rer.uevo, 10 moruecos y 3 corderos de recría.

La distribución de la paridera es la siguiente :

P A R 1 t1 F: R A Buene^ Normalce )lalu-

Ovejas muertas ... ... ... ... ... ... 7 10 19
Idem vacías ... ... ... ... ... ... ... 5 7 14
Abortos ... ... ... . . ... ... ... ... 12 22 29
Nluertos al naccr ... ... ... ... ... 10 19 38

Suman las bajas ... ... 34 58 100

Crías vivas ... ... ... ... ... ... ... 206 182 140

Distribución de una puridera nor-
Afnr.hoe Ilemhrne

mal :

Nacidos vivos ... ... ... ... ... ... 91 91

A descontar:

Renovación anual ... ... ... ... ... 2 40

Cubrir bajas adultos ... ... ._ ... 0.25 10

ldem íd. recría ... ... ... ... ... ... 0,15 8

Desecho de recría ... ... ... ... ... 0,60 3 12 70

Para venta o matad+°ro ... 88 21

Con los datos anteriores puede establecerse la pre

ducción del rebaño, lo que permitirá deducir el coef^-

ciente unitario por cabeza.

Producción normal:

LANA:

230 ovejas, a 1.800 ... . .. ... ... 414,00 kgs.
62 primalas, a 0,500 ... ... ... 31,00 »
10 moruecos, a 2,500 ... ... ... 25,00 ++
3 corderos, a 0.500 .. . ... ... I,50 »

Total ... ... ... 471.50 kgs.. a 17.50 ... 8.251,25

FolograJías de ga'nado lanar tomadas en la uega de I alauera de ^a
Reina, zona regable del C^anal Bajo de/ Alberclie.
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^,anaúo lanar.

LECHE: No se ordeña.

CARNE:

20 corderos lechales,
20 ídem íd., a ...
30 ídem íd., ^^ ... ...
29 íde°m pascuale,,
IG ídem íd., a ... ...

40 ovejas desecho, a
12 primalas, a ... ...
2 carncros, a ... ...

a 75.00 Pta^. . _ . 1.500
90.00 » 1.800
100.00 ^^ i.000
IZ0.00 ^^ 3.480

140,00 ^^ _ _ I.400
100,00 » 4.000

150.00 ^^ -- - 1.800
I60,00 » 320 17.300,0+^

PIELES:

10 de oveja, a ... ... _. ... 15,00 Ptas. ...... 150
28 de corderos, a... ... .. 8,00 » .... 224 374.00

Suman los productos de 323 cabezas ... 25.925,25

Coe6ciente unitario por caóeza y año ... ... ... ... 80,2G

Si este rebaño es atacado por la roña, ya se han ex

presado los daños que puede sufrir ; pero sin exager^.r

el caso, y suponiendo únicamente que, aparte el des-

merecimiento de la calidad y las bajas, no se incre-

mentan más que en los nacimientos, y que aquéllas

eran el 20 por 100 de los mismos, o sean 40 contra los

19 anteriormente cifrados en una paridera normal, por

lo cual el número de nacidos vivos queda reducido

a 161, y descontando las reposiciones, sólo quedan

para venta 77 corderos y 11 corderas. La lana dismi-

r.uye igualmente, admitiéndose la reducción en u^

tercio, aunque se rebaja también su calidad y precio ,

otro tanto sucede en las pieles. Por todo ello, la prc-

ducción de este rebaño se cifra como a continuación

se expone:

LANA:

230 ovejas, a I,200 ... _. 276,00 Kg..
62 primalas, a 0,333 ... 26,65 ^^
10 moruecos, a 1,650 ... 16.50 »
3 corderos, a 0.333 ... I,00 »

Total ... ... ... 314,15 Kgs., a 13,50 ... 6.221 ,02 Pt^^^.

CARNE:

10 cordero:, a 65 Ptas. .. ... 650
20 ídem, a... ... ... ... 75 » 1.500
20 ídem, a... ... ... .. 90 >> I.800
20 ídem, a... ... .-- _-. 100 » _._. 2.000
18 ídem, a... ... ... ... I10 » 1.980
40 ovejas, a._ ... ... ... 80 ^^ _.... 3.200
12 primalas. ,i ... ... ... ... 120 ^^ 1.440
2 moruecos, s^ ... ._ ... 130 » __. 260 12.830,00 Ptas.

Snma y sigue ... 19.051,02 Pt^.^

1=<^lo;rulías ^lr urt r^ ^

ba^^o dc 1'nl,.m^i^^•^:
iie^ C-ampo, pri>t^irnu

a Saclices (C^uencu).

Suma anferior .. 19.051.02 Pt.^,.

PIEI_ES:

10 de oveja, a... ... ... 750 Ptas. 75,00

40 de cordero, a... ... ... 4.00 „ 160.00 ? 3i,1;•)

Suman los productos drl reba^io dF^ 323 c;^b^^za... 19.28G.0_'

Co^eñciente unitario por cubeza i9,71

Esto representa una pérdida por cabeza de 2055 p^^-

setas, o sea de un 25 por 100.

El segundo rebaño estudiado, que se desi^na por

^^M», es de tipo manchego grande, el cual se aprov^^^^

cha por su leche y carne, ter.iendo menos importancia

la lana, que es de tipo entreñno-ba,ta. La paridera tic-

re lugar en los últimos meses del año, quitándosele e•1

lechal al mes y ordeñando la oveja en un período dc

tres meses y medio a cuatro. Los datos recogidos son

de un pequeño hato compuesto de 24 ovejas de vic:n-

tre, cinco o seis primalas, wr morueco y un cordero

cada dos años para renuevo. La distribución de una

Rario portátil en Lodnres (Soria).
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paridera en años normales es de 17 a 18 corderos vi-

vos, de los cuales, descontando reposiciones y acci

dentes, quedan ocho corderos y una cordera para la

venta, y en cuanto al ní^mero de ovejas de ordeño, se

consideran 16, a rui promedio de 0,%5 litros por ca^

beza y día.

En resumen, la producciór. normal y la disminuída

por el ataque de sarnn se expresan a continuación :

I.^Nn :
2z w^^;^„ ... ... ..

5 pi;mril:s ... ...

I mon^^^ro ... ...

r,:^^^^^.
J;^d

noit^^ ^i. con rso^^

r^^^<^^^,^ i^^^i„^^^^

3o,:;t,o
2,:300

.. 1,:100

^^I 3+,^)00 1 ^^

c^,^^^^- r^^^•^^^
,Iad

2^^,0001
i 1,?50

^ 1,800

419 '?5,550 10

LECHl-::

16 ove^j^i-^, durintr^ eir:n

CnRN'E:

1.'l00 2,50 3.0U11 ^00 ^^,:^0

Corderos ... ... ... ... ... ^ 9^ ^l ^ b ^5
Ovejas de desPCho ... ... ^ 1?0 480 ^ 4 l00
Primalas de ídrm ... ... 1 15U 150 1 ILO
Cernero, c.^d q 4 arto:... I 16U 40 1 1t0
Borrcgos, cad,^ 2 ufios .. 1 lb0 8O 1 70'^

P I F: I- F: 5: ^
De o^^ j^^ ... ... ... ... ... 2 1 i :i0 `? 10
De corci<^ro. ... ... ... ... 5 8 90 S +

Tolales parn 32 cabezas. 5.(1-}9

In^por^e

?^i5

'?.000

+50
400
110
35
33

20
a?

3.3+5

Coeficientes unitarios por cabeza y año, 157,78
10-1,53.

Dioersas fases del tra-
tamiento antistirnico en
una instalación ^rouisío-
nal en la hrouincia de

Toledo.

AGRICULTUtiA

Lo yue signiñca una pérdida por cabeza y año, de

53,25 pesetas, que representa un 33 por 100.

^ ^ ^

ŝ l tercer rebaño, que se designa por ^^Su, es de tipo

negro alcarreño, con lana entrefir.a y explotado prin-

cipalmente por su leche, con paridera a finales de

invierno, en los meses de febrero a marzo, y sacrifi-

cando los lechales a primeros de abril, con ur. peso de

8 a 9 kilos ; el ordeño se realiza en primavera y ve-

rano, hasta el mes de septiembre. El ganado, de don-

de se han tomado los datos, tiene ovejas muy lecheras.

habiendo estado sometidas a control y apreciándose

promedios superiores a los dos litros en el mes de

mayo y en régimen de pastoreo, aunque se rebaje di ^

cho coeficiente en los cálculos de producción sobre el

conjunto de un rebaño medio, cuya composición es ^
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- 22.00-

fntrada ^ = L50

Re cep ción Secadero

Salide

f4 00

0.^0 1
^ Cscurridero

\

PLANTA GENERAL

ESCALA 1:200

Proyecto de óaño para ^randes rebaños, del /ngeniero Agrónumo S. Gonzalo Arroyo. (De( folleto (^ublicado ^ur e! I. IV. de C uluni

zación.^
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200 ovejas de vier.tre, 32 a 44 primalas, 9 moruecos

} 3 corderos de renuevo.
El cálculo de la paridera del rebaño sano, seg>í^:

datos recogidos, es :

Raj.cs en el adu!.o ... ... ... ... ... ... 12 a 14

Ovej.^s vacía :: ... ... ... ... ... ... ... 10 n 12

Ahortos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 » 8

Corderos muc•rtos .^I naerr ... ... ... ... 15 » 20

Ovej.^s yue par<•n ..

5uman las bajas ... ... 43 » 54

153

El ntímero de crías nacidas ha de aumentarse cc^n

los partos múltiples de este ganado, cuyo promed:o

supor.e de un 20 a un 25 por 100, o sea, que el nú-

mero de nacidos es de I 53 }- 31 = 184, de los cuales,

descontando bajas y renuevos, quedan 88 corderos y

37 cordera^ lechales para degiiello.

La producción de este rebaño, tar,to sano y er, año

normal, como cuando está atacado, es el siguiente :

I-ANA :

NOR\I:\I, ^ CON ItOtiA

< <^^^^^- I'rerfu I^nporle Canti- Pre,•io Importi•
^Ind dnd

188 ovejas ... ... ... ?5ct,2
44 primalas ... ... ... ... 1'^,U

9 moruecos ... ^'^ ^
3 corderos rrnuc-vo ... 1,8

t-ECHE: a05,5 in 3.1155 _' 23

153 ovejas, en cien días.^^ 1 ^i,3UU ^ 1'2.'l^+U
153 ídem, en 50 ídem ?,65U ^ I^^ 3.b'?5

CARNE:
^1•>t15O '2,^0 ^'.37:i', lb.llb:^

Lecó^^les .. I'?:il 50 b.'?5U
wejas de desc^cho ... ... 3'? 100 3.'L00
Prims^las de íde•m ... ... 5 150 75O

Moruc-cos d<^ íd^m ._ _. ?^ 16(1 :i'?U

PIELES:

De ovcrj^^ ... ... ... ... ... 1 I
De cordero ... '> ^

Total para 244 crcbezas.

Coe(iciente unit.^rio por
cabczr^ v afio ... ...

! l.30

Longitud de base

BAÑERA PORTATIL

15' lb^il
8 176,

NtHS. !:S4

49.3:^tŝ

_'U'i

>. ^o

PARIHUELAS O ANGARILLAS PARA EL TRANSPORTE

7:i^ 5(1
3'_' ^ RU

.^ I'?U
_' 130

2.:^OI ^+O.Ib_'

3.^:^U
2.51^(1

6UU
?t^U

lll^ 7,:^OI f;•^

^10 + l0U

(t i :^
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L.o que signiñca w.a pérdida, por cabeza y año, de Interés al 4 por I110 ... ... ... ... . 320,00 Pb+s.
Amor[ización (rn cuarrnta ;uios) . 404 00 +^

3ŝ pesetas, que representa en cifras relativas un 1^
.. ...

Conservación, scguro y reparacion+^a.
,

200,00 +,

in du ción100 d di ió d lsm a pro .uc n cpor e e
Suman /us ,gastos fijos ... ... 924,00 Ptas.

ESTUDIO F.CONOMICO DEL TR:^T.4MIENTO

La lucha contra los parásitos de la sarna, que se

esconden en la piel de las ovejas, se realiza bañando

al rebaño con agua, en la que se disuelven productos

antisárnicos de reconocida solvencia, que se disuelvan

bien, que no sean tóxicos, por si los bebe el gar.ado,

} que no causen daño, ni en la lana, ni en la piel.

Este baño terapéutico requiere, si el ganado tiene cier-

ta importancia, disponer de una instalación adecuada

con baño propiamente dicho, parque de acceso, escu-

rridero y desagtie, cuyo coste en mampostería pued+°

presuponerse como sigue :

26,61 m" de excavación ... ... ... ... ... ... ... ... ... 266 Ptas.

20,59 m" de mampostrría ... ... ... ... ... ... ... ... 2.470 +^

3/,69 m^ de enlucidos de mor[ero de cemento ... ... 414 n

10,4 m. de empalizada de madera en parqurs y es-

curridero ... ... ... ... ... .:. ... ... ... . . 2.080. ... ... .
2 puertas dobles y 2 sencillas ... ... ... ... ... ... 500
Instalnción del d<•sagiie ... ... ... ... ... ... ... ... ... 470

Presupuesto de instalación ... ... 6.200 Pta:.

En el caso de no disponer de piedra adecuada y

barata, debe ejecutarse la obra con ladrillo u hormigón

en masa, cuyo coste se elevará de 8.000 a 9.000 pese-

tas, según los casos y coste de los materiales a pie.

de obra, así como la mano de obra correspondient^,

Tomando como base 8.000 pesetas, para el coste de

implantación de esta mejora, sus gastos anuales se
calculan como sigue :

1.os gastos variables : productos ar.tisárnicos y m^^-

no de obra en dos baños anuales, suponen un coefi

cier.te proporcional a la cantidad considerada, Por lo

cual los gastos totale^ anuales son :

G 4 ti'f O S A V U A L N. ^

\.°,le ueejae ( ^ue+r pnr rubrze+
^^+^oN ^^airin^i^er ^rn+.+^r^

(i^ 200 924 350 1.274 6,i7
250 924 430 1.354 5,41
300 924 500 1.424 4,75
400 924 680 1.604 4.01
450 924 750 1.674 3,72
500 924 850 1.774 3,55
600 924 I.000 1.924 3,21
750 924 1.250 2.174 2.9U
900 924 1.500 2.424 2.69

Ahora bien, el agricultor modesto que tenga un re-

ducidísimo número de cabezas, no va a construir st^-

mejar.te instalación, y el tratamiento individual par:^

combatir la sarna puede realizarse bañando las ove-

jas, una por una, en dos tir.as destinadas a este ob

jeto : una para bañarlas y otra para escurrirlas.

Sin embargo, la cuestión planteada no está estudi,+

(1) Aunque las insG+laciones 6jas son para rebaños grond+^s.

no obstante, se calcul;+n los costes para :+quéllos de- un meuor

número, como sigue:

Para 150 cabezas, un coste unitario de 7,83 pesetas.

Para 100 cabe^zas, un coste unitario de I1,04.

Para 50 cabezas, un coste unit:+rio dr 20,48, y con estos dato.

se construye la curva dr eostes rnedios yu<• se re•prc•sc^nta grá(+ca-

mente.

CURVAS DE COSTES MEDIOS
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áa por completo, ya que entre los ganaderos con

grandes rebaños, que cuentan sus cabeza, por cie:-.-

tos, y aun por miles, y la explotación ínfima del lanar,

con escasísimo nítmero de ovejas, hay un tipo inter-

medio, con hatos más bier. pequeños que les es ne-

cesario bañar, y yue pueden hacerlo e^: bañera por

tátil de madera forrada de zine, con escurridero movi-

61e, que se abate para su trar.sporte a mano, utilizán-

dose para ello unas ser.cillas andas o angarillas que no

son más que una armazón compuesta de dos varas con

un tabladillo clavado en medio. El coste de este con-

junto puede cifrarse en SOO pesetas, cuyos gastos anua-

les se calculan en :

Intereses ... ... ... ... _. ... ... _. ... 20.00 Pta^.
Amortización anual <°n di^^z aiios ... ... 61.65^ »
Con,rrvnción y reparación, 5 por 100. 25,00 »

tiuma ... ... ... 106,65 Ptas.

Los gastos variables, productos antisárnicos y ma<<o

de obra para dos baños anuales, separados diez o doce

días, resultando tm cálculo para los gastos totales cc -

mo sigue :

"CAS rUS ANIi:AI,h:^

N °de, ovejas
f i j o^ VarinLle^ ' f o 1^^ I r n

(; u+ie, por cabeaa

(I) 25 106,65 100 206.65 8.26
3U 106,65 105 211,15 7.05
40 106.65 I10 216.65 5,42
SU 106,65 120 226.65 4,53
100 106.65 180 286.65 2,86
150 106,65 250 356.65 2,38
200 106,65 350 456,65 2.29

COh'CLUSIO^'1^:5

De todo lo expuesto se deducen las siguientes :
I." El problema de bañar el ganado lanar es acon-

sejable en todos los casos, y no debe dejar de hace,-

se, por lo que puede recordársele al agricultor o gana -

(I) Para un numero menor de cabrzas, el coste sería el si-

guiente :

Fara 20 cabezas, 10.32 pesetas por caheza.

Para 10 ídem, 19, 17 ídem por cabeza.

Estos datos sc• han calcul;ido para la construcción gráñca de la
curva corrr•spondiente.

dero : Que es más caro mantener ^iojos que criar ooe-
jas (1).

2." Que este asunto ha dejado de constituir ame-

naza alguna er. países tan ganaderos como progre::i-

vos : Canadá, Australia, AFrica del Sur, y ello no^

d-ebe servir de ejemplo para borrar de la realidad e.^-

pariola y de las estadísticas oficiales la presencia ^?e

la roña o sarna.

3.^` EI baño higiénico, con agua tibia para el ga-

nado, ha sido recomendado desde la más remota an-

tigiiedad por sus efectos beneficiosos, y se hace indis

pensable para eliminar Ia roña, siempre que se le agre-

guen artisárnicos de reconocida solvencia, que no ata-

quen la piel, r.i la lana.

4." Es indispensable para el baño terapéutico del

ganado contar con instalaciones adecuadas fijas y de

fábrica cuando se trate de grandes rebarios de 200 y

300 cabezas en adelante.

5." Los ganaderos y agricultores que dispongan de

pequeños hatos inferiores a 20O cabezas pueden hacer-

le económicamer.te en bañeras portátiles de madera

forradas de zinc.

6." Los obreros o agricultores modestísimos cot^

nn número de cabezas limitado, pueden hacer el tra-

tamiento individual de sus ovejas, en tinas.

7."^ Los Municipios rurales y Hermandades campe-

sinas de comarcas ganaderas pueden contribuir de un'^i

manera eficaz a la lucha contra la sarno, facilitando

ia construcción de instalaciones, en cualquiera de los

dos tipos considerados en este artículo, que rápida-

mente serían amortizadas por ur. uso continuado.

8.° Para predicar con el ejemplo, por parte del

Estado deberían construirse las instalaciones adecua-

das en todas las explotaciones dependientes del Mi-

nisterio de Agricultw^a, así como en las ñncas o gran-

jas de las Corporaciones provinciales.

(T'otografías del autor y archivo d^-I I. N. dr Colonización.)

(I) Elocuente frase de nuestro macstro ^°I ilustre Ingr^niero
Agrónomo don Leopoldo Ridruejo, cuya lahor en la ^^•tatur ^
Agronómica ha dejado honda huella en la agricultura >oriana.



UNA INTERESANTE APLICACION DE LAS SUL-
FA ^/IIDAS EN AGRICULTURA

Por J. GIL COLLADO

Entomólogo

Entre las enfermedades que padecen las abejas des-

tacan, por su gravedad, dos de ellas, originadas por

bacterias patógenas, denominadas, respectivamente.

^^loque europeau y^^loque americanan, a pesar d^

estar ambas ampliamente extendidas en todos los

países. Hasta ahora no se conocía nir.gúr, remedi^^

eficaz para combatirlas, y había que proceder a des-

truir las co;menas atacadas por medio del sulfuro de

carbono, y hervir los panales en agua, durante un

tiempo suñciente para destruir los gérmenes, y apro-

vechar la cera fundida.

También había que proceder a una desinfección

rigurosa de los cuerpos de las colmenas y los cua

dros, por medio del calor o de agentes químicos.

Ambas er.fermedades, au;.que muy análogas, pue-

den distinguirse fácilmente con un poco de práctica.

La ^^loque european, originada, según White. por cl

Bacillus /^luton-aunque en general vaya acompañada

por otras especies, que probablemente actúan como

saprofitas-, ataca solamente a las larvas cuando son

muy jóvenes. E1 bacilo penetra en su cuerpo mezcla-

do cor. los alimentos y en un principio se localiza en

el estómago, entre la membrana llamada peritrófica,

que lo recubre interiormente, y la verdadera pare.^

intestir.al. En esa zona prolifera el microbio, que no

aparece en otros órganos hasta la fase final, en que

la larva muere y las bacterias saproñtas, que se ali-

mentan de materias en descomposición, completan la

putrefacción de la misma.

Se cor.oce la enfermedad por el cambio de tona-

lidad del cuerpo de las larvas atacadas, que de blan-

quecino pasa a amarillento, haciéndose más transpa

rentes y perdiendo su turgencia característica, para

acabar siendo una masa fofa y blanda que conduc:^

a su muerte. Esta ocurre siempre antes de transfor

marse en ninfa, desprendiendo los cadáveres un olor

agrio muy marcado o bien un hedor parecido al de la

cola quemada.

No existe unanimidad de criterio acerca del modo

de infectarse las larvas. Mientras White cree que la

reina no tiene intervención en ella, Sturtevant a6rm.j

que puede aparecer la er.fermedad al introducir una

reina proveniente de una colonia enferma en colme-

nas sanas. Más probable es que sean las abejas no-

drizas, al alimer.tar a las larvas, o la^ encargadas de

la limpieza, que lransportarían los gérmenes adher^

dos a sus patas y a su aparato bucal.

La <<loque europea„ se reconoce a primera vist^:

al observar en los panales las celdillas, ocupadas po-

larvas cor. el aspecto típico descrito antes y con el

intenso olor agrio. En cambio, las celdillas opercu-

ladas están intactas, por albergar solamente ninfas

sanas.

La ^^loque americana,,, llamada también pegajosa,

por la viscosidad que comunica a las larvas, es debids

al Bacillus laruoe, que ataca tanto a las larvas como

a las ninfas, al contrario de lo que ocurre en la an-

terior.

El microbio se adquiere siempre mezclado con los

alimer.tos, y aunque se establece primero en el estó

mago, Ilega a invadir y generalizarse por todo el cuer-

po durante los grandes cambios que ocurren en el

período nir.fal. El olor es mucho más suave que en

la forma europea, aunque de todas m^xneras es cla-

ramente perceptible.

El aspecto de la colmena es característico. Los pa-

nales, además de los cadáveres de las celdillas abier-

tas, muestran orificios o desgarros en el opérculo de

las que albergan las ninfas, ocasior.ados por las obre-

ras en sus intentos de sacar de sus alveolos las larvas

muertas.

Las pérdidas ocasionadas por la ^^loque america
na>> son muy considerables, aur.que su gravedad es

quizá menor que la de la ^^loque europea,^. Baste de-

cir que solamente en el período comprendido entre

1940 a 1944, en el Estado de Connecticut (Estado:.

Ur.idos), de un total de unas 60.000 colmenas, hubie

ron de ser destruídas más de 2.000, o sea más de
un 3 por 100 de total, evaluándose los daños en 40.680

dólares. Según Dadant, la pérdida anual en todos los

(i 1 fi
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Estados de la Unión alcanza los dos millones de dó

lares.

Se concibe fácilmente el gran interés de los ento-

mólogos y apicultores en encor.trar un procedimient^

con el que se pudieran salvar las colmenas atacadas,

con la seguridad de que no solamente se combatía

la enfermedad, sino que se evitaba el peligro de con-

tagio a las restantes del mismo colmenar.

Los científicps americanos fijaron su atención en

las sulfamidas, que por su acción bacteriostática son

bien conocidas, logrando un renombre mundial en ei

tratamiento de diversas enfermedades, tanto del hom-

bre como de los animales domésticos, sólo sobrepa-

sado por el de la penicilina, que, sin la toxicidad d^

aquéllas, las supera en muchos casos por su enér-

gica acción. Parecía indudable que si sus efectos bac-

tericidas eran compatibles con una relativa inocui-

dad para las abejas, podría emplearse en el trata-

miento de enfermedades de origen bacteriano, como

la loque.

Los primeros en utilizar este medicamento fueron

Hasemar. y Childers. que dieron a conocer en 194^

un nuevo método, basado en dicha droga, para el

tratamiento de la uloque americanan, que, aunque

desgraciadamente no ha dado buenos resultados para

combatir la forma europea, ha demostrado ser eñca-

císimo en la primera cuando se emplea conveniente-

mente. Se ha conseguido con ello un gran avar.ce, y

queda siempre la esperanza de que la aloque europea i

pueda combatirse en un plazo más o menos large.

Estos ensayos han sido comprobados por otros pos-

teriores del mismo Haseman y los recientísimos de

Johnson y Stadel, que han puesto de manifiesto l:r

curación total de las colmenas infectadas, que reco

bran el vigor en pocas semanas de tratamiento. La

sulfamida más empleada ha sido el Sulfathiazol, aun-

que la Sulfoguanidina, que se mezcla mejor con agua,

ha resultado también eficaz.

La fórmula recomendada primeramente es la si-

guiente :

De jarabe ... ... ... ... ... ... 4,5 litros
>> Sulfathiazo'. ... ... ... ... 0,5 gramos

Este jarabe se prepara disolviendo el azúcar en igua!

volumen de agua caliente, dejándolo enfriar hasta que

quede tibio. Una tableta de Sulfathiazol de 0,5 gra-

mos se pulveríza er. un mortero con una pequeña

cantidad de agua para que se forme una pasta hú-

meda, que se agrega al jarabe^ agitando bien par:+

conseguir una completa uniformidad.

Si las colonias son pequeñas, conviene administrar

individualmente el medicamento a cada colmena, de

la misma manera que se colocan los alimentadores o

sustitutos del poler, en botes de metal debajo de la

cubierta de la colmena. En cambio, cuando hay mu-

chas colmenas, es conveniente colocar el jarabe en

baldes de cinco a diez litros, colocados en sitios es-

tratégicos para que las abejas de las distintas colme-

nas se alimenten de ellos. La cantidad a emplear en

el primer caso es de litro y medio a dos litros cada

semana, bastando ur, total de cuatro litros y medio

a nueve para el tratamiento de cada colonia.

Las abejas no vacilan en nutrirse de dicho líquidu,

y cuando al principio las colonias contienen pocas re-

servas, consumen dicha cantidad en unos tres días.

Más tarde, cuando con el aporte de néctar las reser-

vas crecen, tardan unos diez días en agotarlos.

A las dos o tres semanas de comenzar el tratamien

to se r.ota una gran mejoría en el estado general de

las colmenas atacadas, y la actividad se aproxima a

la normal. La moral de las obreras crece. y se las ve

afanosas en la recogida del polen, mientras las en-

cargadas de la limpieza hacen desaparecer de los cua_

dros los despojos de las larvas muertas.

Las reinas vuelven a utilizar los panales, en cuanto

han quedado limpios de cadáveres y desaparecido ei

olor peculiar de la loque, para depositar la puesta.

En ciertos casos, cuando las colmenas han quedado

demasiado empobrecidas^ pueden aparecer nuevos

despojos de larvas, transcurridas las tres semanas ;

pero la aparición de las demás obreras recién nac:-

das acelera esta labor. Según Haseman, las colmenas

terminan de limpiarse en tres a seis semar.as ; pero al

cabo de un mes sLelen estar los panales llenos de

crías sanas.

Johnson y Stadel han hecho análisis de la miel al-

macenada en los panales de las colmenas tratadas.

Aún en aquellos casos de administración excesiva de

sulfamidas, el contenido en ellas de la miel no a^

ciende a dieciocho partes por millón ; es decir, qr

un kilo de miel tendría a lo máximo 0,018 gramos dc:

Sulfathiazol, cantidad ínfima, que r:o es peligrosa para

el consumo humano.
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Secaderos para productos vegetales
Por ENI^IQUE ALCARAZI

Ingeniero agrónomo

El Servicio Nacional del Cultivo del Tabaco viene

desarrollando su producción de tabacos amarillos en

la provincia de Granada, de lo que hemos dado ya

referencia en las ŝolumnas de esta revista. A través

de los varios años de cultivo de este tipo de tabaco

se han ido perfeccionando los secaderos construídos,

los cuales, a partir de los primeros en I 941, que eran
simples adaptaciones del modelo típico que suminis-

tró la Estación de Estudios del Tabaco, han ido evo-
lucionando hacia tipos cada vez más perfectos y de

mayor eficacia y facilidad de cor.strucción.

sEeŝ idrv^
TR^^^JE R SAL

Estos secaderos, si bien hasta ahora empleados y

construídos exclusivamente para la desecación técni-

ca del tabaco amarillo, pueden emplearse en la dese-

cación de muchos productos vegetales, especialmente

de aquellos cuya cosecha desecable la constituyen las

partes foliares de la planca. Especialmente pueden te-

ner gran aplicación para la désecación de algunas
plantas medicinales, como la menta.

Nos ha parecidó oportuno e ir.teresante dar en esta

revista un extracto de las características del último
modelo construído en Granada, donde se han reco-

gido las enseñanzas y experiencias de otros secade•
ros proyectados con anterioridad.

El secadero denominado tipo «Rein», que vamos a

' describir, ha sido proyectado por el Ingeniero encar•

gado de la Zona grar,adina, señor Eacobar, logrando

un tipo oue, según nuestra manera de ver, realiza to-

das las condiciones técnicas exigidas para la delicada
desecación del tabaco amarillo.

Las características asenciales son las siguientes :

a) Ventilación adecuada y regulable, proporciona-
da por corrientes de aire establecidas entre las toberas

de la parte inferior del local y el ventilador de la cum-

brera, diáfano, y que comunica con el interior por

medio de amplias ventanas basculantes en el cielo

raso del local, construído con aislamiento térmico.

• b) Sistema de calefacción por aire caliente, en hor-

nos de capacidad adecuada y distribuídos por tubos

de 0,20, que hacen gran recorrido por el interior del

secadero^ para salir a la chimenea en tres ramas inde-

pendientes, dispuestas en forma que los humos a la

salida tienen temperaturas muy semejantes. La tem-

peratura del local, en la tercera fase del curado, pue-

de elevarse en pocas horas 90° C.

c) Doble cámara. Disposiŝión en cámaras geme-

las para la mejor regulación del trabajo de los ope-

rarios y para conseguir que el tabaco entre en el local

en parecidas y óptimas condiciones para el curado.

d) Antecámara para evitar el enfriamiento de los

locales, al abrir sus puertas en las frecuentes y minu

ciosas visitas para la vigilancia del curado.

Disposición de los locales_^obre un firme de hor-

migón en masa de 0,15 y cimentación de zarpa ade-
cuada para que no transmita el terreno de asiento

una carga mayor de 2,50 kgs, por cm', proyectado

con pilares, entre los que •e dispone una doble citara

de ladrillos, trabadá, rellenando de carbonilla el es-

pacio entre ambaa. ^
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Ventanas sobre los hornos a dos alturas, a 2,50 y
de 5 metros, para la vigilancia ligera de la marcha del
curado.

Hornos hechos con un murete de media asta, e in-

teriormente al mismo, el hogar, construído con pa^

redes y bóvedas de ladrillo refractario con sifón, que-

dando entre ambos una cámara que se rellena de

arena fina, la cual, sir. cargar excesivamente el hor-

no, hace que las dilataciones no agrieten los muros

exteriores, ni se transmitan a los laterales del seca-

dero, que descansan sobre el horno en un marco de
descarga figurado en nuestros planos.

La calefacción, mediante tubos de chapa de I,I
milímetros, er. tres ramas, que recorren todo el seca-

dero y salen independientemente a la chimen.ea, que

saca los humos al exterior, y que se sitúa, como puede

verse en los planos, al testero y a la parte media de
cada una de las cámaras de ŝurado.

Di^rnensiones c^e^ cada celd^.

Longitud ... ... ... ... ... ... ... ... 8,5o m.
I,atitud ... ... ... ... ...

Cubicación (una cámara) ... ...
Cubicación total .. .. ...
Capacidad por cru-ga (total) .. ..

„ por carga total (en

Capacidad en la campaña (docc
cargas) ... ... ... ... ... ... ... ...

Capacidad en la carnparia (en su-

4,9o m.
(,So m.

^,8o ni.
},ro m.
5,z5 m.

r 6^,c^o m:`
335,8o rn`^

tzo.ooo hojas

(i.ooo plant,r-

; zriuo n

perficie ^ic terreno) ... ... ... ... ^,4^ Ha.

Aunque se ha proyectado sobre la base de los pi-

]ares y cierres laterales de ladrillo, puede también
construirse de bloques de cemento, siempre que la

riqueza del hormigón sea como mínimo de 200 ki-
logramos por m'.

La armadura se constrúlrá de madera de chope

en rollo, clase primera, de las características consíg

nadas en planos correspondientes. La cubierta es de

teja árabe, para que t,roporcione el debido aislamien-

to térmico.

El firme del pavimento será como mínimo de 0, I^

metros, construído con un hormigón de I50 kilogra-

mos de riqueza. La solería, de cemento continuo,

cori balsas para la humidificaci5n.

Los hornos, en su interior serán de material refrac-

tario y hechos en la forma ar.tes descrita. Los tubos

de conducción de aire caliente serán de chapa d°

hierro' de 1, I mm. y de un diámetro de 0,20 metros.
La capacidad de este secadero es grande ; pued::

calcularse que de cada carga pueden extraerse unos

I.000 kilogramos de tabaco seco, y, similarmente, de

cualquier otro producto vegetal foliáceo.

Claro es que el sistema de colgado ha de hacqrse

según sea la clase del producto a desecar ; en el taba-

co, las hojas se cuelgan por grupos de dos o tres en

una guirnalda que va atada a los extremos de un

palo o bastón de curado que apoya horizontalmer.te

sobre unos largueros espaciados, 1,20 en sentido ho-

rizontal y 0,40 en sentido vertical ; para otra clase de

productos, como, por ejemplo, hojas menudas que se

recolectan, pueden servir bateas o bandejas análogas

a las que se describen en el folleto aDesecación de

productos agrícolas», página 95.

Mediante el sistema de ventilaciór. y regulación del

tipo de los hornos, este secadero permite regular :a

desecacíón manteniendo entre límites estrechos, no

sólo la temperatura, sino el grado de humedad, lo

que es fundamental en el secado de tabacos amari

Ilos. Para otros productos agrícolas en los que el con-

trol de temperatura no sea tan necesario indicaremos

que el secadero alcanza con mucha facilidad tempe

raturas de 70 a 80°, lo que es muy suficienté para la

desecación rápida de algunos productos foliares vege-

tales.

El importe de este secadero es de unas 60.000 pe-

setas; lo que, habida cuenta de los precios actua-

les de la construcción, no resulta excesivo, evidente-

mente.

f
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Surgido por iniciativa belga y organizado por la

uVlaamsche Chemische Vereeniging», tuvo por sede

este Congreso Internacional el moderno edificio del
Instituto Agronómico de la Universidad de Lovaina,

en Heverlé, emplazado en la antigua y magnífica po-

sesión de los duques de Arenberg.

La finalidad de esta reunión, tal como se definía en

su reglamento, era doble : en primer lugar, tenía como

objeto el estudio en común y la discusión de todos los

problemas de orden científico, técnico y económico

que inRuencian la evolución y las aplicaciones futu-

ras de la Fitofarmacia, y, con carácter •ecundario y
posterior, se desarrollaron durante unos días confe
rencias de vulgarización y realizaciones prácticas de

tratamientos, para conocimientos de industriales, maes-

tros, agricultores, etc.

Premuras de tiempo, y las dificultades inherentes a

los actuales momentos, restringieron no poco las apor-

taciones ; sin embargo, más de 300 congresistas de 18
países y unas 70 comur.icaciones presentadas son ín-

dices del interés y del éxito de este primer Congreso.
La organización corrió a cargo de un Comité Eje-

^cutivo, presidido por el doctor A. P. Stassens (el hom-

bre infatigable, pendiente siempre hasta de los me

nores detalles y atenciones), y secundado por el Inge

niero Agrónomo Clerens, como secretario (cuyas do-

tes para el cargo, y su gran amabilidad, hicieron fuera

designado posteriormente para secretario del Comi-

té permanente).

La parte científica estaba dirigida por otro comi-

té; cuyo presidente era el profesor Mayné (de Gem-

bloux), antiguo y buen amigo de los fitopatólogos es-

pañoles, actuando como secretario el doctor Adriaens,

del que tan excelente recuerdo guardamos todos, por

su afabilidad y su dinamismo.

622

Los trabajos fueron clasificados en los cuatro gran-

des grupos siguientes :

I.° Estudio de los productos fitofarmacéuticos y de

sus efectos toxicológicos sobre el hombre y sobre los
ar.imales.

2.° Aplicaciones de los productos fitofarmacéuti-

cos a los parásitos animales y vegetales.

3.° La Fitofarmacia en las colonias.
4.° Métodos de análisis, de ensayo, de control y

de standardización ; legislación y reglamentación de

los productos fitofarmacéuticos.

RESEÑA DEL CONGRESO.

En la mañana del domingo I S de septiembre, el

presidente general, doctor Stassens, pronunció el dis-

curso de apertura y bienvenida a los congresistas, y

el doctor Fabre, miembro de la Academia de Medi-

cina y profesor de Toxicología en la Universidad de

París, disertó sobre la evolución de la Fitofarmacia.

Por la tarde se inauguró la Exposición de productos,

que estuvo abierta durante todo el transcurso del Con-

greso.

C‚rdinariamente las reuniones de la Secciones co-

menzaban a las diez de la mañana y continuaban por
la tarde, salvo los días en que tuvieron lugar las di-

versas recepciones (1) y visitás a las zonas agrícolas

de mayor interés.

(t) No queremos dejar de consignar cl maravilloso con•
cierto de carrillón con el que, después de la recepción oficia^,
nos obsequió la villa de Malinas, y en cuyo programa, como
homenaje a nucstra Patri^, figuraba una obra de Albéniz
Otra atención digna de reseñar fué que en la recepción ha-
bida en Hoeilaert; durante el recorrido por aquella intere-
santfsima zona vit(cola, por expresa invitación, tuve el honor
de dirigir la palabra, contestándome el burgomaestre en to-
nos sumamente cordiales.
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En la i,tnposibilidad-por falta de espacio-de rela-

tar ahora tan interesantes excursiones, pasaremos a

mencionar las diversas aportaciones de carácter cien-

tífico presentadas a esta reunión internacional.

La mayor parte de las comunicaciones se referian a

insecticidas, sobre todo a los modernos de síntesis,

siendo dignas de destacarse las del doctor Muller (del

Laboratorio Geigy, de Basilea), relativa,a los ensayos

efectuados con un gran número de derivados de los

grupos D. D. T. (1) y D. D. D. (2), tratando de halla^

una relación entre constitución química y acción in-

secticida ; la del Ingeniero Agrónomo Gonggrijo (de

La Haya), sobre el empleo de emulsiones de aceites

minerales con D. D. T. sólo, o con D. D. T. y D. N.

O. C. (3), en la lucha contra diversos insectos (Ope-

rophtera brumata, Tortrícidos, Anthonomus pomo•

rum, etc.) ; las de Hallemans (del Laboratorio de apli ^
caciones agrícolas de la Union Chimique Belge), so-

bre el empleo del D. D. T. en polvo contra Rhynchi-

tes auxillus y Anthonomus rubi, y de soluciones nico-

tinadas y de espolvoreos con D. D. T. contra Cladius
^ectinicornis ; la de Bonnemaison (de Versalles) sobre

diversos insecticidaŝ empleados contra A nthonomus
pyri (D. D. T., c666» (4), tiodifenilamina y sulfuro de

policlorociclohexano en disolución en aceite vegetal) ;

la del doctor Blattny (de Praga) sobre la eficacia del
D. D. T. a diversas temperaturas sobre Meligethes

aeneus y Calandra granaria, y la utilización de dichos

insecticidas contra los Tisanópteros, que atacan il Lo-
tus corniculatus ; la de Callens (Courtrai) sobre los re-

sultados empleando el D. D. T. contra gran número

de insectos, tanto del gran cultivo como de las horta-
lizas y de las flores ; la del profesor Van den Brandc

(de Gante), en la que se pone de manifiesto que en la
lucha contra Gscinis f rit, el D. D. T. no da resultados

apreciables, aun cuando en las experiencias in vitro
se obtengan buenos resultados.

Los entomólogos Clausea y Gunthart (de la fábrica

Maag, de Zurich) se ocuparon de la acción insectici-
da del «666» sobre el Melolontha, testimoniando ade-

más que cuando el producto se aplica en suspensión

carece de acción fitocida, cosa que no sucede cuando

se usa en emulsiones ; Burnet y Holmes presentaron

un estudio de conjunto sobre la historia del isómero

gamma del hexaclorociclohexano y sus propiedades :

Gunthart (Ingeniero Agrónomo de la Fábrica Maa •̂
estudió el decisivo efecto del u666u en suspensión, en
polvo y en emulsión contra varias plagas de crucífe-

ras (Ceutorrhynchus y Psylliodes, especialmente) ; He-

ringa (Ingeniero Agrónomo de Amsterdam), encarga-

do durante la guerra de buscar un sustitutivo del clo-
ruro mercurioso para combatir la mosca de las ce-

bollas, llegó a encontrar en el D. D. T, un medio efi-

caz contra el insecto, aunque, contrariamente al con:-

puesto mercurial, no tenga efecto sobre las bacterias

que conviven con las larvas ; Emery (Entomólogo de

la Casa Murphy, de Londres) expuso sus trabajos so-

bre nitrobenceno y D. D. T. para combatir varios in-

sectós ; Lounsky (Ingeniero de Gembloux) trató del

poder insecticida que se confiere al suelo por un trata-

miento adecuado a base de D. D. T, que se manifes-

taba todavía dos meses después, y el director del «In-

ternational Red Locust Control Service», H. J. Bre-

do, presentó un trabajo sobre la campaña antiacri-

diana hecha en Rodesia empleando el «666n, con el

que observaron una mortalidad del 90 y hasta del 99
por 100, debiendo advertirse que el producto conte

nía 20 por 100 de hexacloruro de.benceno en 80 por
100 de materias inertes, y su riqueza en isómero

gamma era del 10 al 12 por I 00 ( I).

Sobre tratamientos a base de dinitrocresoles en la
boratorio; contra los huevecillos invernantes del Para-
tetranychus pilosus, hubo una comunicación del docto.^
Blattny (de Praga) ; el doctor Besemer (de Wagenin-

gen) presentó otra sobre la acción ovicida de los pro-
ductos a base de D. N. C. y de carbolineum ; y ei
director técnico de la «Pan Brittanica Industries»,

E. Cakebread, sobre el empleo del 3.5-dinitro-orto-cre.

sol y del 2.4-dinitro-ortocicloexylfenol en tratamientos

de invierno y de verano, respectivamente, contra cier-

tos trombídidos, y de los excelentes resultados de la
dicicloexylamina contra los mismos y contra los thrips.

Dos técnicos de la «Standard» y de la aShelln, Pes-
tel y Hardy, respectivamente, eligieron, como es ló-

gico, para sus comunicaciones, el estudio de los deri-
vados del petróleo que se emplean como insecticidas,

e incluso el segundo trató, también, de los aceites fito-

cidas y sus aplicaciomes para destruir las malas hierbas.
El profesor Van den Brande presentó otra segunda

comunicación referente a la influencia de algunos in-

secticidas solubles (estricnina, sublimado corrosivo,

arseniato potásico, arsénico blanco) sobre los elaté-

ridos, y Vrydagh, entomólogo del Congo Belga, se

ocupó de los tratamientos preventivos y de impregna-
ción química de la madera, para evitar los daños de

los insectos xilófagos. El Ingeniero Agrónomo Soene:z
(del Centro de Gorsem) describió dos nuevos parási-

tos de los manzanos, cuyo, tratamiento está todavía

en período de estudio.
D D T lDi dif il í l(i)

(a)
.

D.
. .: c oro- en -tr c oroetano.

D. D.: Dicloro-difenil-dicloroetano. (i) El efecto del «666n sobre la ]angosta se ha compro-
(3) D. N. O. C.: Di-nitro-orto-cresol. bado también en España, en experiencias hechas en las últi-
(q) «666» o H. C. H. : HExaclorociclohexano ; su fórmu- mas campañas por la Seccibn de Fitopatología y Plagas del

la, C^H^CI^. Campo y las Estaciones de Fitopatologfa Agrfcola.
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El doctor Chapiro (de la Sociedad «Tecebeh^) estu-
rió la toxicidad comparada de los sulfocianuros y de
los cloruros orgánicos, y el Ingeniero Químicoagróno+
mo Kusters (del Instituto Agronómico de Lovaina) se
ocupó de la cloruración y nitración de los núcleos ben-
cénico y naftalénico, con vistas a la obtención de pro-
ductos de acción tóxica neurotrófica sobre los insectos.

Sobre insecticidas de origen vegetal hubo escasas
comunicaciones : la del Ingeniero Químicoagrónomo
Castagne (de Tervuren), de orientarión general ; la de
Lefevre, sobre ensayos hechos comparativamente con
D. D. T., polvo de pelitre y polvo de derris ; la de

El Ingeniero holandés Woudhuysen describió su in-

vención de insecticidas y fungicidas combinados.

Sobre la desinsectación de granos, el Ingeniero Ver•

cammen-Grandjean explicó los modernos sistemas me-

cánicos de percusión por fuerza centrífuga, y el Inge•

niero Volkaerts (de Malinas), describió las interesati-

tes experiencias de fumigación contra la polilla de la

harina, a base de acrilonitrilo y tetracloruro de car•

bono.

Varias comunicaciones aludiero=.i al desarrollo v

organización general de la lucha antiparasitaria en

varios países, refiriéndose a Suiza la del profesor Ga-

Delegados oficiales qae asistieron al / Congreso /nternacional de Farmacia.

Woudhuysen, sobre la escasez mundial de la nicotina,

y la ya mencionada de Hallemans.

Tampoco fueron numerosas las comunicaciones so-

bre fungicidas. La señorita Gaudineau (directora del

Centro de Inve ŝtigaciones de la Gironda) se ocupó

^primeramente de los tratamientos a base de azufre

coloidal, contra los ataques de Monilia cinerea, y des-

pués de la lucha contra el oidium, con azufres y cal-

dos sulfosódicos ; el doctor Gray describió las propie-

dades y empleo del azufre coloidal y de un compues-

to coloidal cuproso ; el Ingeniero Hanni (de la Casa

Maag, de Zurich) estudió el ataque del mildiu de la

patata y su tratamiento con prepáraciones cúpricas ;

el profesor Martens (de Gembloux) se ocupó de la de-

terminación del grado de finura de los oxicloruros v

oxiduros de cobre, y el Ingeniero Voets (de Bruse-

las) de la determinación micrométrica del cobre por

el método Biazzo.

llay (director de la Estación Federal de Lausana), y

la del doctor Maag ; a Holanda, la de los Ingenieros
Agrónomos Hus y Besemer, y a Francia, la de

sieur Beque.

mon

Sobre la reglamentación y sta,ndardización de pro-

ductos fitofarmacéuticos en Holanda disertaron el In-

geniero Hus y el doctor Westenberg ; el profesor Ti-
lemans (jefe de la Estación de Fitofarmacia de G^m-

bloux) se ocupó de la unificación de los métodos bio-

lógicos de control, describiendo en otra comunica-
ción su ayudar^te, L. Detroux, un método de con-
trol para desinfectantes de semillas, y el Ingeniero
Voets (de Bruselas) estudió la utilidad del llamado

coeficiente de fenol o de <<Riedeal-Walker». Sobre

métodos de análisis de piretrinas se ocuparon Sladden
y Castagne.

El profesor Ryberg (de Malmoe) expuso sus ideas
sobre la eficacia de los certificados de exportación y
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sobre la necesidad de una organización internacional
de protección de las plantas.

Un tema tan moderno y tan atrayente cual es el de

las hormonas y las sustancias inhibidoras del creci-

miento vegetal fué expuesto por el doctor pormal (de

Lovaina), presentando el doctor Burnet (de Londres)

una comunicación sobre el empleo de hormonas sin-

téticas en la lucha contra las malas hierbls. Finalmen-

te, el doctor C. Heymans, Premio Nóbel, profesor de

la Universidad de Gante, tuvo la interesantísima con-

ferencia de clausura del Congreso «Sobre los metabo-

litos esenciales y sus antagonistas». Con gran clari-

dad fué exponiendo la influencia de vitaminas, hor-

monas, auxinas, etc., sobre el metabolismo celular ; la

acción de los metabolitos esenciales y la posibilidad

de que sc acción biológica sea inhibida por otra sus-

tancia, próxima en su composición, es decir, por los

antimetabolitos o antagoRitos. Pasó revista a las prin-

cipales vitaminas y antivitaminas y a sus acciones re-

cíprocas, deduciendo los interesantes horizontes que

se abren a la fitopatología con el adecuado juego de

todos. estos factores.

Después de esta interesantísima conferencia nos fué

ofrecido a todos los congresistas un espléndido ban •

quete ( I), que sirvió para cerrar, con un acto de gran

cordialidad, las jornadas que con tan elevado espíritu

de colaboración habían transcurrido en el acoç;edor

y simpático ambiente del Instituto A'gronómico de la

Universidad de Lovaina.

CONCLUSIONES DEL CONGRESO.

En la reunión que tuvimos los diversos delega^los

oficiales con el presidente general, se tomaron una se-

rie de acuerdos, tanto de orden y régimen in±erior

para las futuras reuniones, como de carácter general.

Estos últimos fueron hechos públicos en la sesión de

clausura-luego de la alocución del profesor Mayné-

y se referían a la creación de un Comité internacional

permanente que, no sólo tenga por finalidad la orga

nización de los próximos Congresos, sino que además

oriente la formación de Secciones o Comisiones per-

manentes que se ocupen de la reglamentación y stan-

dardización de productos y del examen y adopción

de métodos de análisis ; de información y documen-

tación científica ; de la influencia de los productos fito-

farmacéuticos sobre el organismo humano y sobre los

animales doméstiŝos, y, por último, del estudio de la

(t) En la presidencia nos hicicron sentar a los dos espa-
ñolEa quc acudimos al Con^reso : al Ingeniero señor Sorela,
residente en Bruselas (escelente ami^o, al quc debemos un
sin fin de atenciones durante nuestra permanencia en Bél};ica
y Holanda) y al autor de esta reseña. Fué tma destacada
distincibn hacia nuesh~r Patria que r^s complacernos en con-
signar.

posibilidad de crear la umarca internacional de garan_

tía» para los productos que se sometieran al examcn

de la correspondiente Sección.

APORTACIÓN ESPAÑOLA.

De intento hemos dejado para el final tratar, aun-
que sea brevemente, de la contribución de la fitopa-
tología española a las tareas de este I Congreso In-
ternacional de Fitofarmacia. Unos escasísimos días
(no Ilegaron a semanas) fué el tiempo que medió des-
de que se recibió la invitación oficial hasta la fecha
de apertura.

Era ya imposible preparar trabajos extensos, v, sin
embargo, teníamos el deber de acudir con algo ( I) que
pudiera dar idea de la labor de los Ingenieros Agró-
r.omos españoles en el campo de la terapéutica vefe-
tal. Tras unas jornadas de intenso trabajo con nuestros
compañeros Benlloch y Cañizo, y gracias a ellos, tuve
el honor y la satisfacción de presentar tres comunica-
ciones: Una de nuestro querido maestro, profes^r Ben-
lloch, en cuyo trabajo recoge una serie de ensayos de
laboratorio encaminados a poner de manifiesto la ac-
ción de contacto de los insecticidas orgánicos clora-
dos, utilizando cuatro preparados con dicloro-difenil-
tricloroetano, como principio activo ; dos con hexa-
clorociclohexano en mezcla de isómeros ; uno con el
isómero gamma técnicamente puro y un derivado dP

la mezcla de isómeros de hexaclorociclohexano, ac-
tuálmente en estudio en la Estación de Fitopatología
Agrícola de Madrid.

Otra comunicación se refirió a las experiencias efec-
tuadas para determinar la eficacia de los insecticídas
orgánicos clorados (D. D. T. y«666n) ŝontra algunos
coleópteros y lepidópteros perjudiciales a la alfalfa,
recogiéndose los datos de las campañas de Góme:
Clemente y de Alfaro en sus Centros de Fitopatolo-
gía, y las de Torras y Peral en la Jefatura Agron_mic.^
de Alicante, de Ordóñez y Guillén en la de Murcia,
de Ruigómez en la de Guipúzcoa, y de Palá en la de

Zaragoza.
Y la tercera comunicación, cuyo tema era la efica-

cia insecticida del Gammahexano ( «666») contra los
pulgones, se iniciaba señalando que este producto,

descubierto por los químicos ingleses del «I. C. I.»,

fué mantenido en secreto hasta el año 1945, mientras
que simultáneamente, pero con absoluta independen •
cia, un químico español, el doctor Gomeza, iniciaba
en 1942 sus investigaciones, y desde 1944 se ensayaba
en España el «666» de producción nacional. El resto y
núcleo del trabajo era un resumen de las interesantes

(r) Las comunicaciones tenfan que ser rigurosamente
inéditas.
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experiencias realizadas por la Estación de Fitopatolo-

gía Agrícola de La Coruña, de las que se deduce que,

en los casos de pulgones tratados, basta una closis

del 0,2 por 1.000, con adición de un mojante adecua-

do, para obtener resultados análogos e incluso lige-

ramente superiores a los del jabón nicotinado (con

5 por 100 de nicotina), c^iluído en agua al 1 por 100.

Como el plazo para admisión de trabajos había ex-
pirado el día 15 de agosto, y a mi Ilegada ya estabá

impreso y distribuído el horario y programa de las

Secciones, debo consignar aquí que la primera de las

atenciones recibidas fué el haberme facilitado la lec-

tura de las comunicaciones en «sección especial^,, que

^^iif ?l#!F ^:

;^ '^^^ ^^^^
^

^ ^^

,^ '^^^ ^ Í^ ^', ,

é^ ^^ ^ ^ ^ ^
ŝ^ea rrfct

^i..b'S';..^.'.

EI /nstituto Agronómico de la Universidad de Lovaina, en donde se celebraron las sesiones de este importante Congreso.

^ }^ I^ ^ ^^

dando patente el interés suscitado por las miamas
ante el hecho del gran número de congresistas que
llenaban la sala (algunos incluso en pie, por no haber
más asientos disponibles), y por la intervención de

siete de ellos en demanda de ampliacionec dcl tema

y de otros datos que consideraban podían serles út i-
Is en sus respectivos países. El doctor Raymond Pou-

tiers, presidente de esta Sección, al hacer el resumen,

me encargó hiciera llegar a los demás colegas la feli-

citación que en nombre del Congreso me transmitía

por la eficaz labor que, superando las dificultades

inherentes a los tiempos actuales, seguían realizando

los fitopatólogos españoles.
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INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Prima de p ŝonta entrega del aceite

En el aBoletín Oficial del Esta-
dov del día 30 de Noviembre de
1946 se publica una Orden con-
junta de loa Ministerios de Agri-
cultura e Industria y Comerc_o,
fecha 29 de dicho mes, concedien-
do una prima de pronta entrega
del aceite, de cincuenta céntimos
por kilogramo, sobre los precios
establecidos en la Orden conjunta
de los Ministerios de Agricultura
e Industria y Comercio, de 17 de
octubre pasado, cuya prima regirá
para todo el aceite producido des-
de el comienzo de la actual cam-
paña hasta las fechas escalonadas
que segtín Zonas determine la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos, de acuerdo con el Ministerio
dé Agricultura, pero, como má^-
ximo, para las Zona^s más retrasa-
das, no podr^I pasar del 31 de ene-
ro del prdximo año.

Dichas z o n a s, fijadas en la
Circular mím. 606 de la Comisa-
ría General de Abastecimientos y
Transportes, fecha 9 del actual,
son las si^uientes :

IiASTA F.L 10 DE ENERO

Provincias.-Alicante, Almeria,
Raleares, Barcelona, Cádiz, Cas-
tellón, Gerona, Huelva, M^(laga,
Murcía, Tarragona, Sevilla, Va-
lencia.

HASTA F.L 20 DE ENERO

Provinrias. - Córdoba, Grana-
da, Lérida.

F[ASTA EL 31 DE ENERO

Provincias. - Albacete, Alava,

Avila, Badajoz, Cáceres, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Jaén,
Logroño, Huesca, Navarra, Sala-
manc^, Teruel, Toledo, 7,arago-
za, Madrid.

Dicha prima será diatribuída en-
tre los olivareros y los "^bricantes
de aceite, a razón de cuarenta cén-
timos por kilogramo de aceite pro-
ducido, para los primeros, y diez
céntimos, por igual concepto, para
los segundos.

Las Juntas de Precios de Acei-
tuna fijarán los precios partiendo
del oficial del aceite fijado en la
Orden de 17 de octubre último, in-
crementado en cuarenta céntimos
por kilogramo, a toda la^ aceituna
que sea entregada en los molinos
hasta diez dias antes de la fecha
que para la Zona correspondiente
haya fijado la Comisaría General
de Abastecimientos:

En los casos en que, al publi-
carse la presente disposición, exis-
tieran ya en algunas zonas aceitu-
nas entregadas por los olivareros
en los molinos, las Juntas de Pre-
cios de Aceituna correspondientes
revisarán los precios de las mismas
ya fijados, aplicándoles los incre-
mentos q u e correspondan con
arreglo a^ lo establecido en el pá-
rrafo anterior.

Normas para la clasificación del ganado de abasto y cerda

En el aBoletín Oficial del Esta-
doD del día 4 de diciembre de 1946
se publica una Orden del Ministe-
rio de Agricultura, fecha 30 del
pasado mes de noviembre, por la
cual, como ampliación de órdenes
anteriores referentes a la clasifi•a,-
ción del ganado de abasto, y para
fijar normas precisas que regulen
en cada caso las facultades y obli-
^aciones de los organismos y auto-

ridades encargados del suministro,
armonizando al propio tiempo las
po.sibilidades de sacrificio con la
coñservación de la cabaña nacio-
nal, se dan las normas de clasifi-
cación siguientes:

V I D A

a) Vacuno.
1. Toros y novillos reproducto-
' res.

2. Machos enteros o castrados
hasta los siete años de edad,
reuniendo condiciones para el
trabajo o recría.

^3. Hembras hasta los seis años,
aptas para la reproducción y
explotación (leche, carne, tra-
bajo).

4. Hembras que, aun rebasando
la edad citada se hallen en pe-
ríodo de gestación o cría, o
animales de ambos sexos que
reúnan condiciones especiales
que aconsejen su conserva-
ción.

h) Lanar y cabrdo.
1. Moruecos y machos cabríos

reproductores.
2. Corderoa y lechazos cuya peso

vivo no alcance los 22 v 12 ki-
logramos, respectivamente.
Cabritos y chivos cuyo peso
vivo no alcance los 10 y 22 ki-
logramos, respectivamente.

3. Hembras de edad inferior a
seis años en lanar y a siete en
cabrío, sin tara fisiológica y
aptas para la reproducción.

4. Hembra.s de cualquier edad en
período de gestación o cría, o
animales dP ambos sexos que
reúnan conrliciones especiales
que aconsejen su conserva-
ción.

c) Cerda.
1. Verracos reproductores.
2. Machos enteros o castrados

que no hayan llegado a su
completo desarrollo o pesen
menos de 100 kg. (matanza
industrial) y menos de 70 (sa-
crificio domiciliario y consumo
familiar).

3. Hembras hasta dos años sin
tara fisioldgica y aptas para la
reproduóción.

4. Hembras de cualquier edad en
período de gestación o cría, o
animales de ambos sexos que
reúnan condiciones especiales
que aconsejen su conserva-
ción.
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A B A 6 T O

a) Vacuno.

1. Máchos mayores de siete años
inútiles para la reproducción,
trabajo o recría.
Animales de carne que hayan
llegado a su completo desarro-
llo o cebo.
Terneros de carne que hayan
llegado a su completo desarro-
llo o cebo.
Terneros lechales en iguales
condiciones.

2. Hembras mayores de seis arios
inútiles para la reproducción,
v las menores de esa edad con
taras fisiológicas que hagan
antieconómica sn explotacicín.

b) Lanar y cabrio.

1. Machos agotados como repro-
ductores, de edad superior a
cinco años, y corderos,lecha-
zos, cabritos y chivos de peso
superior a los marcados para
vida.

2. Hembras de edad superic;r a
cinco años en ]Znar y a seis
en cabrío y las menores de esa
edad con taras fisiológicas que
aconsejen su eliminación.

c) Cerda.

L Todos los demás, incluso los
ejemplares que, habiendo lle-
gado a su completo desarrolla,
no alcancen el peso asignado
a los de vida.

mente d i ipuesto, se considerará
clandestina, siendo sancionada pe-
cuniaria;nente en las cuantias pre-
vistas por el Decreto de 28 de fe-
brero de 1935, pero aplicadas a la
totalidad de la partida correspon-
diente.

Las sanciones impuestas por los
Ingenieros Jefes Provinciales son .
recurribles por su conducto, y pre.-
vio depósito reglamentario del to-
tal de la multa impuesta, ante la
Dirección General de Agricultura,
en el plazo de quince días.

Los análisis arbitrales que exija
el cumplimiento de esta disposi-
ción, se realizarán aplicándose a
estos análisis y a sus toma,r^ de
muestras, lo dispuesto en la Orden
ministerial de 24 de julio de 1942.

Cuando el person^,l agronóniico
no encuentre facilidades para to-
mar nota de las expediciones de
abonos llegadas a cualquier esta-
ción férrea de su provincia, lo avi-
sará seguidamente a la Dirección
General de Agricultura, a los efec-
tos oportunos.

• Las precedentes disposiciones se
entenderán aplicables a todos los
demás abonos, salvo en cnanto a
la obligación del previa aviso de
]a llegada y específica antoriza^ción
de venta para cada expedición o
partida, precepto que solamente
se aplicará a los abonos compues-
tos.

Regula^ión de la venta, circulación y análisis de los abonos compuestos

En el «Boletín Oficial del Esta-.
dou fecha 4 de diciembre de 1946
se publica una Orden del Ministe-
rio de Agricultura, según la cual
se dispone que no podrá proceder-
se a la venta de abono compuesto
sin la expresa autorización escrita
yue, para cada partida, expida la
Jefatura Agronórnica de la provin-
cia consumidora correspondiente.

Todos los vendedores de abonos
compuestos han de avisar la llega-
da o fabricación de todas v cada
una de las partidas que reciban o
fabriquen dentro de las cuarenta
y ocho horas inmediatas, quedan-
do inmovilizadas hasta re.cibir la
correspondiente áutorización.

Las Jefaturas Agronómicas, se-
guidamente a la recepción de los
uportunos avisos, procederán a to-
mar las respectivaa muestras para
su análisis oficial, debiéndose efec-
tuar dicha operación de toma de
muestras por personal competente
de la Jefatura y, de manera pre-
vicio de Defensa contra Fraudes.

Las Jefaturas Agronómiŝas so-
lamente autorizarán la venta de
aquellas partidas cuyo análisis quí-
mico proporcione resultados que
cubran rigurosamente las riquezas
fertilizantes garantizadas.

En caso de acumulación de
muestras, podrá.n limitarse los
análisis al del elemento o elemen-
tos fertilizantes, que considere
conveniente el respectivo Ingenie-
ro Jefe.

En caso de análisis desfavora-
ble, se instruirá el oportuno expe-
diente para imposición de sanción,

pudiendo elegir el vendedor entre
continuar inmovilizada la partida
correspondiente hasta la definitiva
resolución del expediente, devol-
verla a su fabricante con autoriza-
ción del Ingeniero Jefe (que dará
urgente cuenta detallada al de la
provincia de origen) , o ponerla a
la venta en las nuevas cond^ciones
de. envasado, etiquetado y precio
yue apruebe el Ingeniero Jefe.

La venta o la tenencia de las
partidas de abonos compuestos
gue no se atengan a lo a^nterior-

Regulación de la contratación del cáñamo

En el «Boletín Oficial del Esta-
dov del día 9 de diciembre de 1946
se publica una Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno por la yue
se mantienen para la campaña de
]946-47 los precios establecidos
para el cáñamo y sus manufactu-
rados eri la Orden de esta Presi-
dencia de 6 de abril de 1943 («Bo-
letín Oficial del Fsta^do» núm. 100
del día 10), yue continuaron en
vigor en la pasada campaña.

Todos los agricultores cultiva-
dores de cáñamo tienen la obliga-
ción de formular declaración por
cuadruplicado referente a superfi-
cie cultivada y producción obteni-
da, mediante el modelo que se in-
serta en dicho «Boletínn , antes del
31 de diciembre. del corriente' año.

Esta declaración se formulará
por cuadruplicado ante las Centra-
les Nacional-Sindicalistas respecti-
vas, las cuales remitirán uno de

los ejemplares al Servicio Na,cio-
nal del Cáñamo, dependiente del
Isntituto Nacional de Fibras Tex-
tiles ; otro a]as Jefaturas Agronó-
micas Provinciales, y el tercero al
Sindicato Nacional Textol, Sector
Fibras Diversas.

'lbdos los agricultores cultivado-
res de. cáñamo deberán entregar
en Almacén Sindical donde est^,
establecido, o retener a disposi-
ción del Sindicato Nacional Tex-
til, comunicríndoselo asi, el 20 por
7.00 de las cosechas de fibra agr•a-
mada obtenida en sus diversas cla-
ses. E1 80 por 100 restante podrá
contratarse libremente entre agri-
cultores e industriales, pero siem-
pre a los precios de tasa estable-
cidos en la Orden de esta Presi-
dencia de 6 de abril de 1943, si-
guiendo las normas establecidas
por la Orden del Ministerio de In-
dustria y Comercio de 7 de enero
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de 1946, y siendo preciso para su
circulación el régimen de g'uías es-
pecificado en la Orden de esta Yre-
sidencia de 6 de a,bril de 1943 an-
tes mencionada. La extensión de
estas guías queda condicionada en
todo caso a la presentación de la
correspondiente certificación que
acredita la ^entrega previa del 20
por 100 a que anteriormente se
hace mención o su depósito.

Las facultades que^ ee conceden
a la Central Nacional Sindicalista
en el Punto 9.° de la Orden men-
cionada se refieren exclusivamen-
te a las partidas que entren en Al-
macén Sindical o quede.n a dispo-

sición del Sindicato Nacional Tex-
til, en virtud de lo dispuesto en
el punto anteriot•, no estando, por
consiguiente, ŝujetas a canon las
que los agricultores contraten fue-
ra de dicllo cupo.

El Sindica^to Na^cional Textil
propondr:í al ^Iinisterio de Indus-
tria y Comercio las adjudicaciones
•lue con cargo al 20 por 100 men-
cionado deberán hacerse para
atender las necesidades de interés
nacionaL Una vez aprobada dicha
propuesta, extenderá^ las adjtzdica-
cione^s oportnnas para la retirada
de la ^fibra. ^

7oso de los vinos

Fn el «Boletin Oficial del Esta-
dou fecha 7 de diciembre de 1946
se publica una Orden del Ministe-
rio de Agricultura, de 5 del mis-
mo mes, según la cual, tasados los
vinos blancos y tintos de consumo
corriente a granel en bodega pro-
ductora al premin máximo de 15
pesetas grado v hectolito, se esta-

^ '

Dirección y Ofcinas....

bl.ecen los sig^uientes precios má-
ximos de tasa :

Mistelas corrientes, 21,25 ptas.
g'rado ,y Hl. (sunla de alcohol y li-
cor). Moscateles y vinos dulces,
2:1,50 ptas. ídeln íd. Mostos azu-
frados, ] 7 ptas. ^'rado ,y Hl. Mos-
tos concentrados: de 36-37 gra-
dos, 9,15 ptas. kg. ; de 40-42 gra-

100 HECTQ,REAS

dos, 11,65 ptas ídem. Vinagres :
hasta 5 grados de acidez, 1;^5 pe-
^etas litro ; de mtís de 5 grados de
acidez, 1,75 ptas. litro. 7'odos es-
tos precios se entienden sobre va-
gón o camión origen.

Se establecen los siguientes pre-
cios máximos para venta al ptí-
blico en el consumo al detall :

Vinos sanos y potables, blancos
v tintos, de consumo a granel,
2,80 ptas. litro. Mistelas corrien-
tes, 7,05 ptas, litro. Moscateles y
vinos dulces, 7,70 ptas. litro. Vi-
nagres: hasta 5 grados de acidez,
2,20 ptas. litro ; de más de 5 gra-
dos de acidez, 2,95 ptas litru.

Los precios máximos en allna-
cén de centro de consurno de los
mostos serán los siguientes :

Mostos azufrados, 21,50 ptas.
grado y Hl. Mostos concentrados :
de 36-37 grados, 11,50 ptas. kg. ;
de 40-42 grados, 14,15 ptas. kg.

Todas las bebidas alcohGlicas de
origen vínico, embotelladas v de
marca, incluyendo en las mismas
los vinos de mesa, generosos, olo-
rosos, coña^cs, licores, espumosos

Sr. INGENIERO DIRECTOR
Madrid - Velázquez, 57 - Tal. 59105
Telegromas: .VICASTILIA•

Sr. JEFE DE CULTIVOS

Nuestros Viveros se encuentran tnstalados en flncae
eituadas en pletta Meseta Central (Ribers del Jarama)
y en tíerras sanaa, de clima seco s1n ser extremadamente
caluroso. Estas condiciones de medío determinan el que
nuestros 4rboles sean fuertes, vigorosos, resiatentea, con
eavta bíen agostada y provlstos de eacelentes raíces, todo

Finca •EI Negralejo• - San Fer-
^^ nando de Henares - Teléfono 11

10 cual les haCe reelstlr fáCllmeIIte los Liansporten ,
transplantea.

Invitamos a nuestroe clíentes y poslbles compradoceh
a que vísiten nuestroe Viveros para que puedan darse
cuenta de las eacelentes condicíones de la plante que
erlamoe y de la ímportancla de nuestro Establecimiento

r.. ^ pedidos e tnformes dlrlgirse al Ingenlero-Director

6olicltad nuestro CatAlogo y ^oletin de preclos con lae Condiciones de venta para la presente cemporaaa
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y cualquier otra, tendrá^n como ta-
sa máxima los mayores precios all
canzados en el segundo trimeatre
del año corriente de 1946, que fi-
guren eapecificados en los Boleti-
nes de Venta o Listas de Precios
dados en dicho período por los ela-
boradores, criadores o fabricantes
y que correspondan a las facturas
de liquidación del impuesto de
It'sos y Consumos y sus Libros de
facturas.

Todos los elaboradores, criado-
res o fabricantes deberán presen-
tar ante las Juntas Provinciales
de Precios, y por triplicado, en
el plazo máximo de diez dias, a
partir de la fecha de publicación
de la presente Orden, sus listas de
precios acompañadas de la docu-
mentación aludida en el artículo
anterior, para que dichas Juntas
mediante las oportunas comproba-
ciones, les devuelvan sellados y di-
ligenciados dos ejemplares, reser-
vándose el tercero para justifica-
ción en caso necesario.

El segundo ejemplar será envia-
do al Sindicato Nacional de la Vid,
,para que éste lo remita a su vez,
clasificado por provincias, a la
Fiscalía Superior de Tasas.

En los casos de marcas de vinos
o productos vínicos que no estuvie-
sen incluídos en las listas de pre-
cios del trimestre indicado en el
artículo cuarto o aquellas nuevas
que pudiesen crearse por los ela-
boradores, se elevarán propuestas
de precios por dichos fabricantes
al Sindicato Nacional de la Vid,
y éste, una vez informadas, las
remitirá a la Secretaría Técnica
del Ministerio de Agricultura, que
resolverá en cada caso, teniendo
en cuenta la analogía con produc-
tos semejantes de precios aproba-
dos.

Por la Comisaría General de
Abastecimientos se revisarán los
actuales márgenes o beneficios in-
dustriales que ae aplican en los es-
tablecimientos ptíblicos : bares,
restaurantes, hoteles, etc., a los
productos vínicos en su despacho
al público, con objeto de limitarlos
a sus justas proporciones, para evi-
tar un e.ncarecimiento, en la últi-
ma fase, de los productos anterior-
mente tasados.

Los precios máximos de tasa fi-
jados en dichw disposición entrarán
en vigor desde la fecha de apari-

ción; de la mismo en el ^B. 0. del
EstadoA, y en ellos se consideran
incluídos todos los impuestos lega-
les autorizados en esta clase de be-
bidas.

Quedan subsistentes para los al-

coholes vínicos los precios máxi-
mos establecidos en el punto pri-
mero de la Orden de la Presiden-
cia del Gobierno de 1.° de agosto
de 1946, para sus distintas calida-
des.

Precios de los olcoholes

En el aBolatín Oficial del Esta-
dov del día 15 de diciembre de
1946 se publica una Orden de la
Presidencia del Gobierno, fecha
11 del mismo mes, por la que se
establecen los precios de toda cla-
se de alcoholes y las normas de
intervención de los de melaza.

Según ella, para presente cam-
paña vinícola, que ha comenzado
el día 1 de se.ptiembre pasado y
finalizará el 31 de agosto de 1947,
los precios máximos de los alco-

^ holes serán los que a continuación
se detallan :

a) Alcohol vínico rectificado,
neutro, de 96-97°, 15 pesetas litro.

b) Alcohol de melaza, rectifi-
cado, neutro, de 96-97°, 8 pesetas
litro.

c) Las demás calidades de al-
, cohol, tanto vínico como de me-

laza, tendrán como topes máximos
los precios que, normalmente, les
correspondan,con arreglo a su es-
cala de gradua^ión, en relación
con los de los alcoholes rectifica-
dos neutros que quedan expresa-
dos.

d) Alcohol de melazas desna-
turalizado :

De 88-90°, 5 pesetas litro ; de
95°, 5,25 pesetas litro.

Todos los precios que quedan
mencionados se considerarán co-
mo topes máximos y se entienden
en fábrica e incluídos los impues-
tos.

El alcohol vínico continúa en
régimen de libre comercio para la
actual campaña, sin otra limita-
ción que la de respetar los precios
topes que se han establecido en el
apartado anterior.

Se sostiene en vigor la interven-
ción total del alcohol de melazas
establecida por la Orden de 1 de
agosto de 1946 para la actual cam-
paña, debi^ndo destinarse 1 a s
existencias y la producción a usos
industriales de carácter interior o
de interés nacional ; a la venta en
el interior del previamente desna-
turalizado en fábrica productora ;

a las reposiciones para consumos
preferentes exteriores y también
a usos de boca, limitándose, por el
momento, la cantidad que en to-
tal puede destinarse a estas dos
últimas finalidades a cinco mil
hectolitros mensuales ŝomo máxi-
mo, acumulables, pero no antici-
pables.

Si, pese al plazo de tiempo
transcurrido desde la iniciacidn de
la actual campaña, quedasen aún
sobrantes de alcoholes de melaza
procedentes de la anterior en las
fábricas o en los almacenes, di-
chas existencias se acumularáu a
las cantidades procedentes de la
presente campaña, a los efectos
de la intervención, dispuesta en el
apartado anterior.

La distribución de los alcoholes
de melaza será efectuada por e^l
Ministerio de Industria y Comer-
cio, de acuerdo con el de Agri-
cultura.

Teniendo en cuenta que las re-
posici^nes a la exportación de vi-
nos y licores se efectuarán duran-
te la actual campaña con alcoho-
les neutros de melazas, que satis-
facen un impuesto al Tesoro de
300 pesetas por hectolitro, a par-
tir del 1 de septiembre pasado y
hasta el 31 de agosto de 1947 las
devoluciones que concede la Ha-
ciendr^ Ptíblica a los vinos y lico-
res exportados se liquidarán a ra-
zón de tres pesetas por litro de
alcohol . •

............................... ..............
^.^^^` .t,^,^^" ^^„:^+>^i
Compramos números

sueltos de

AGRICULTURA
correspondientes al
año 1929, al precio de
cinco ptas. cado u n o

Dirigirse a esta Administración

:..............................................:
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G orr^rirrIInNno el ciclo de confe-
rencias orga.nizado por la Es-

cuela Especial y la Aso^iación Na-
cional de Ingenieros Agrónomos, y
de cu,ya iniciación ya dimos cuenta
a nuestros lectores en el último
número de AoxticuLTUnA, los días
21 y 28 del pasado mes de no-
viembre disertó el excelentísimo
señor don César Arróniz Salas,

cl .̂

Ciclo de conferencias sobre jardinería
Ingeniero Director de la Estación
de Horticultura y Jardinería de
Aranjuez, del Instituto Nacional
de Investigaciones Agronómicas.
En su primera intervención expu-
so, con g^ran aporte de datos, el
cultivo, explotación y aplicación
de_las principales plantas de flor,
anuales, bisanuales o vivaces,
dando a conocer también alguna5
de las variedades obtenidas en di-
cho Centro. La segunda estuvo de-
dicada a aquellas especies propias
de cultivo en maceta y más ca-
racterísticas para la ornarnenta-
ción de interioreŝ, demostrando
una vez más tan ilustre especia-
lista su dominio de la materia.

El Ing^eniero agrónomo don
Rafael Barrera Riber pronunció
el 25 del mismo mes una docu-
mentada conferencia sobre el cul-
tivo de plantas bulbosas, tema so-
bre el que expuso sus acertadas
investigaciones, ilustrando la di-
sertación con numerosos dibujos
originales.

Don Ricardo Pérez Calvet, In-
geniero, como el señor Barrera,

de la citada Estación de Horticul-
tura y Jardinería, disertó el día 2
del actual sobre el interesante te-
ma de cultivo de plantas arbusti-
vas, indicando, con toda brillan-
tez, los más modernos adelantos
en la técnica del enraizado con el
tratamiento de fitohormonas y las
recientes aplicaciones del fotope-
riodismo.

Finalmente, el 5 del mismo mes
el Ingeniero Director del Patri-
monio Nacional, don Joaquín Mi-
randa de Onís, expuso sus profun-
dos conocimientos sobre multipli-
cación y crianza de árboles orna-
mentales, así como los requisitos
que hay que tener en cuenta para
la instalación y organización de
un vivero.

^i'odos los oradores fueron muy
aplaudidos por la numerosa con-
currencia que asistió a dichos ac-
tos, que han quedado suspendidos
hasta el 13 del próximo mea de
enero, en que, pasadas las vaca-
ciones navideñas, se iniciará la
segunda serie de tan interesante
ciclo.

DE GRAN INTERES PARA AGRICUtTORES Y GANADER03

EI seguro contra INCENDIOS de COSECHAS es lo mejor garantía de la

recolección.

Una punta de cigarro arrojada inadvertidamente. La chispa producid. por

el tractor o trilladora, pueden ser causa de_la pérdida del sembrado.

EI seguro de MUERTE E INUTILIZACION y ROBO, HURTO Y EXTRAVIO

para animales 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 seguros son puestos en práctica con gran especialización por

C . I . A .
COMERCi^ - INDUSTRIA - AC3RICULTURA

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y 1tEASEGUROS

Dirección General: Avenida Queipo de Llano, 13

S E V I L L A
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Cursillo do ampliación de estudios para Ingenieros de los
ServiciAS de Plagas ^lel Camp•

Desde el 21 a131 del pasado mes
de octubre ha tenido lug'ar, en la
Estación de I'itopatología Agríco-
la de I3urjasot, un cursillo para
arnpliación de conocimientos sobre
Fitopatología, al que han asistido
catorce Ingenieros de las Seccio-
nes de Plagas del Campo de las
Jefaturas Agronómicas Provincia-
les. La inauguración del mismo
fué presidida por el Ingeniero don
I+ ederico I3ajo Mateos, Jefe de la

L; n

ruro de benceno, que, aparecidos
en el mercado español durante la
última conflagración mundial, han
adquirido carta de naturaleza en
nuestro país, donde se obtuvo du-
rante la g'uerra el también céle-
bre 666 inglés, mezcla de isóme-
ros del hexacloruro de benceno.
Los cursillistas realizaron análi-
sis de estos insecticidas, según la
técnica moderna, y prácticas de
desinfección en cáníara de vacío,

aspecto de las prácticas del Curslllo.

Sección de h^itopatulogía ,y Plagas
del Campo, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, quien sintetizó
el programa que se iba a desarro-
llar y expuso los trabajos que se
llevan a cabo en los Centros de
Fitopatología Agrícola.

El cursillo, dirigido por el In-
geniero Director de la Estación
Central de Patología, don Miguel
Benlloch, y don Federico Gómez
Clemente, Ingeniero Director de
la Estaciózl de B u r j a s o t, a
los que ayudaron en su labor los
Ingenieros agregados don Martín
Bellod y don Silverio Planes y
el resto del personal, ha versado
principalmente sóbre métodos de
diagnóstico de enfermedades de
las plantas cultivadas, tanto pro-
ducidas por ataques de insectos
como de hongos y bacterias, dedi-
cando especial atención al estudio
de los ínodernos ^insecticidas ^deri-
vados clorados del benceno, como
el ya célebre D. D. T. (dicloro-
difenil tricloroetano) y el hexaclo-

de plantas y productos agrícolas,
con los fumigantes usualmente
empleados : sulfuro de carbono y
gas ácido cianhídrico.

Algunas de las conferencias se
dedicaron al estudio de.las enfer-
mdeades de la patata, viendo, tan-
to en el campo como en el labora-
torio, los síntomas especiales que
esta planta presenta al ser atacada
por los «virusn , distinguiéndolos

de los de origen criptug'ámico, bac-
terias u hong^os que suelen enrnas-
carar a veces el diagnóstico, y de
las alteraciones de causa fisioló-
gica.

'Pambién se dedicó parte del
cursillo a los estudios sobre luch^
biológica contra algunas plagas,
especialidad de la Estación de Fi-
topatología de I3urjasot, que ha
aclimatado en la región el Nováus
Cardirzalás, parásito de la 1 cerya
Puchasi («cochinilla acanala,dau),
teniendo en fase de aclimatación
el Cryptolaemŝs lllor^trouzáeri,
predator del Psezidococcus cátrá,
algodón o acotonetv de1 naranjo,
cuyos beneficios ya conocen inu-
chos agricultores naranjeros ; así
como tarrlbiéll los estudios yue ac-
tualrlíente se realizan sobre el '1'rá-
^^lcagram^^^ia m^i,^^^ubtci7z, posible pa-
rásito de algunas plagas bastante
extendidas.

Se hicieron prácticas de funíiga-
ción cianhídrica de na,ranjos si-
guiendo los tres métudos hoy en
aso en la zona nara^njera valencia-
na : g^e^nerador, cianhídrico lí^^ui-
do y cianuro de caloio. Asilni^n^u
conocieron todos los estudios ^^tw
el Centro ha. realizado sobrf^^ dis-
tribución y íneddia de la co^icen-
tsación del gas en el interior de la
tienda.

El cursillo se desarrolló en un
a^mbiente de camaradería como co-
rrespondía a los compai^eros que
han asistido al rriisrno. I^aa en5e-
ñanzas se complemer^t<_i^ron con
dos excursiones a la vega de ti.l-
lencia, y zonas naranjeras y arro-
cera, que dió una idea s^ lus distin-
^uidos cursillistas sobre las plagas
existentes en los variados cultivos
v sobre la riqueza agrícola, de esta
herrnosa región.

OFERT^S ^ DEM^NDAS
I )1^ EH7'AS

PRODIICTOS PARA EL VINO, ma-

quinaria vinícola, Productos GILCA.

Paseo General Mola, 14, Zaragoza.

ARBOLE3 FRITPALES. Sem 1 11 a s,

Hortalizas forrajeras. Lorenzo Saura.

Avenída del Caudíllo, 61. Lérida.

ARBORICIILTVRA - FLORICULTII-

RA. Primer premio Exposición Frutas

de Lérida, aflo 1929 Maríano Torren-

tó. Avenrda Mártires, 4b. Lérída•

CASA ESPECIALIZADA EN ESTIER-

COLES DE OVEJA y paja de cereales.

Jesús Langa. Apartado 497, Zara-

goza

Df?MAnDati

SOJA. Compramos grandes y

queñas cantidades. Apartado de

rreos 173. Zaragoza.

P^
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Aragón

E L retraso en acabar la recolec-
ción, la escasez de elemen-

tos, la falta de tempero de la tie-
rra v las innchas yerbas de los
barbechos han determinado una
sementera tardía y mala. Se ha
sembrado en seco todo lo que se
ha podido, y las siernbras m á s
te.mpranas, y er^ terrenos sueltos,
han empezado a nacer con des-
gana. I7ltimamente parece que,
con las ligeras lluvias, tiende a
mejorar la situación. En Zarago-
za terminó la siembra del cente-
no y continúa ^ la de los otros ce-
reales de otoño. Finalizaron en
buenas condiciones las siembras
de judías y maíz, con resultado
aceptable en esta provincia. l^n
'1`eruel se concluyó de sembrar el
centeno y a fines del pasado me^
se sembraba el trigo de las zona^
media y baja.

Coinenzó la recolección de ac;ei-
tuna en la pequeña zona de Aza-
nuy (Huesca) ; la cosecha se juz-
ga mediana. Francamente escasa
en 7,aragoza y en Teruel, salvo en•
las dos pequeñas comarcas de AI-
balate del Arzobispo y Calafeite.
Menos mal que la calidad del fru-
to es satisfactoria.

Ha terminado por completo el
arranque de la patata. La cosecha
es aceptable en las partes bajas
de Huesca y mala en los valles
pirenaiŝos. En Teruel es rriala en
las veg^as, en donde faltó el agua
de riego, y en las serranías, er^
las cuales no hubo lluvias vera-
niegas que corriegiesen los efectos
de la nascencia defectuosa.

Empezó a secarse la remola-
cha, yue ofrece buena cosecha en
Huesca y Zaragoza, excepto en
aquellas zonas en las que se tras-
plantó con excesivo retraso. En
'I'eruel se han dado algunos riegos
para facilitar el arranque ; la sua-
vidad del otoño ha favorecido ex-
traordinariamente a esta planta
en aquellos eitios en los que no
careció de la necesaria humedad.

Cataluña

^^ orrTrNÚA la siembra de cerea-
' les y legumbres de otoño en

esta región. I^.n la zona de Las
Garrigas (Lé.rida), con gran re-
tra,so, por falta de humedad. En
la zona de la capital y en la de
La Se•arra se hizo a tiempo la
sementera, pero el nacimiento se
^-e dificultado por la falta de hu-
rnedad. En las zonas altas ha te-
nido lugar en mejores condicio-
nes. Los sembrados de habas pre-
^entan buen aspecto en g^encral.
I^^n Gerona marchan muy bien los
cereales forrajeros y la siembra se
ha visto inte.rrumpida, por poco
tiempo, por las lluvias. En Bar-
celona, el trigo y todo lo que se
sembró temprano está bien naci-
do, pero ya le convendría un poco
de lluvia. Se están sembrando ]a
avena tardía v los guisantes y al-
verjones. En Tarragona empezó
a fines de noviembre la siembra
del trigo ; por aquella época pro-
seguían las de los demás cereales
de otoño. La cosecha de arroz, to-
talmente finalizada, ha sido bue-
na. En esta provincia comenzó la
poda de la vid y la cogida de acei-
tuna, con buen rendimiento.

En Lérida, después de acabar
con la de verdeo, se coge lá de al-
mazara ; la cosecha va a ser muy
corta. En G erona no pasará de
mediana y en 13arcelona es mala,
sin atenuantes, habiéndose caído
mucho fruto por causas patológi-
cas y meteorológicas.

Continúa en Lérída el arranque
de la patata de segunda cosecha,
con resultado mejor del esperado.
En Gerona, la de consumo da ren-
dimiento normal, pero no así la
de siembra, por la mucha sequía
que ha padecido. En Barcelona se
riegan las de regadío y se cavan
las de secano. 'I'odas ellas presen-
tan buen aspecto, y si lloviese en
forma se podría aún lograr una
aceptable cosecha.

Finaliza en esta provincia la re-
colección de manzanas, que son

pocas y 3e muy poca sanidad. En
Lérida tampoco el estado sanita-
rio fué satisfactorio ; pero, al me-
nos, la cifra de producción fué
normal.

Levante

E xcEr^•o en Valencia, en las
demás provincias se ha sem-

brado en irimejorables condicio-
nes, por el buen tempero propor-
cionado por las abundantes lluvias.
La nascencia de las plantas se va
verificando normalmente. En Al-
bacete terminó del todo la reco-
lección del arroz, maíz y judías,
con buen resultado. En Murcia se
han sembrado trigo, cebada, ave-
na, centeno y guisantes. En Ali-
cante se lamentan de la falta de
abonos, y en los términos de Do-
lores ,y San I'ulgencio aún hay
siembras bajo los efectos del en-
charcamiento de las pasadas inun-
daciones ; el maíz resultó bien en
regadío y regular en secano, y el
arroz, bien en Dolores y peor en
Pego. Continúa en Castellón la
siembra de. trigo, cebada v avena.

En los olivares se^ hicieron los
suelos, se recogió la aceituna caí-

^da, en gran parte poi° los vientos
fuertes, y einpieza la verdadera
recolección. Gracias a la abundan-
cia de las lluvias el fruto ha me-
jorado. Hay buena cosecha en Al-
bacete, en general, aunque en al-
gunos lugares es muy mala. I^.r^
Murcia, en medic de su irregula-
ridad, se conseg^uirá una c i f r a
buéna de producción. En Alican-
te las lluvias han retrasado la co-
gida ; la aceituna está muy sana
v la calidad de los aceites será me-
jor q.ue en la pasada campaña.
En el litoral valenciano se recoge
activamer^te el fruto, esperándose
que la cosecha sea aceptable, aun-
que no se llegue a las cifras nor-
rnales. En Castellón hay buena
cosecha en la parte no afectada
por la helada.

Continúa en Murcia la recolec-
ción de la uva tardía de mesa, cu-
va cosecha es buena y se cotiza a
huen precio. En Alicante, zona
de Novelda,, se cogía la uva aAle-
doA con buen re^ndimiento, salvo
en las comarcas apedreadas.

En esta provincia se arranca la
patata averdette^ con buen resul-
tado, aunque hay patatares en la
zona de Dolores que han sufrido
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daños con la inundación. En la
zona baja de Valencia se arranca
la patata de segunda cosecha con
rendimientos deficientes, debídos
al mal nacimiento que tuvo en su
día y al poco desarrollo alcanzado
por las matas. La patata tardía
de Albace.te ha salido con rendi-
mientos bajos. Tampoco han sido
mejores los del azafrán, por no
haber llovido al principio de otoño.

Terminó la amajencaa en los
huertos de agrios de Murcia. Ha
empezado la recolección de naran-
jas y limones, que son 4/5 partes
y la mitad de las cosechas de 1946.
En Alicante se coge la naranja
Navel y la mandarina ; los frutos
son grandecitos y sanos. En Cas-
tellón empieza la recolección para
el mercado interior de las varie-
dades tempranas de naranja y li-
mones ; la cosecha es escasa en to-
da la provincia. En Valencia, la
de agrios es inferior a la pasada
en los árboles que no se helaron,
y en é.stos, casi nula. El estado
sanitario' es bueno y se intensifi-
ca la recolección de mandarinas
y clementinas, aunque hay menos
trajín que en años anteriores.

En los frutales de hueso de
Murcia se ha dado el riego para
buen agostamiento de la madera
y preparatorio de la cava profun-
da. En Alicante hay buena cose-
cha de granadas y de dátiles ; en
cambio; peras y manzanas de in-
vierno no presentan buen estado
sanitario. Se han recogido las úl-
timas ñoras y se cosechan bonia=
tos. En . Castellón, los algarroboa
tíenen buen aspecto (en la zona
no dañada por el hielo, se sobre-
entiende). Se podan y libran, así
como los almendros. En Valencia
la recolección del boniato e a t á
muy adelantada y los rendimien-
tos son normales.

Balearee

N o eatán concluídas en todos^
los sitios las labores de se-

mentera, puea las aioundantea llu-
vias han determinado bastantea
interrupciones. En las comarcas
de Campos del Puerto y Salinas,
dos trombas de agua produjeron
fuertes inundaciones, calculándo-
se que en dos mesea no podrán
efectuarse labores.

^Continúa la recolección de la
aceituna, con rendimiento acep-

table. El fruto es de mejor cali-
dad que en la pasada campaña y
está más sano.

Ha terminado la cosecha de bo-
niatos, que fué bastante buena.
De la patata de segunda cosecha
se esperan resultados aceptables,
habiendo comenzado a sacarae.

Los almendros y algarroboe han
sido podados.

Andalucía oriental

G oxTrxún la aiembra de cerea-
les y legumbres de otoño, en

^nuy buenas condiciones, favore-
cida por las lluvias y por la aua-
vidad del tiempo. Las siembras
en seco de Málaga nacen bien,
merced a las precipitacionea de la
primera decena de noviembre. En
Almería hay un tempero inmejo-
rable, gracias a la intensidad de
las lluvias, desusadas en aquella
provincia. Es lástima que no haya
suficiente semilla de cebada para
sembrar todo el área dispónible.
Tanto en aecano como en regadío
las plantas nacen normalmente.
Los ataques de anoctuidosA han
disminuído por las chaparradas...
y los insecticidas.. En Jaén se
sembró a marchas forzadas para
poder dedicar al olivo en seguida
todos los elementos de trabajo. El
maíz dió rendimiento aceptable.

Con buen tiempo se labra el vi-
ñedo de Má.laga. En Almería ter-
minó la recolección de la uva de
embarque. Aquí la lluvia ocasionó
perjuicio, por haber disminuído
mucho la resistencia de los raci-
mos que aún estaban en el parral.

En Jaén hay una cosecha de
aceituna egtraordinaria, estando
el fruto bien acogidoA y con ma-
durez muy satisfactoria gracias a
las abundantes lluvias de noviem-
bre. Se ha recolectado mucha acei-
tuna de verdeo y empezó la se-
gunda campaña contra el aara-
ñueloD.

La cosecha de aceituna en Má-
laga ofrece bastante irregularidad,
por lo cual no pasará de media-
na. En la zona del litoral se está
en plena reŝolección. En Grana-
da ha mejorado la producción
merced a las lluvias, esperándose
buena cosecha. En las zonas de
altitud media de Almeraí se reco-
ge con lentitud ; hay más cosecha
de aceituna que en la pasada cam-
paña y eatá muy sana.

Se arranca la patata avictori-
nap en Málaga con resultado acep-
table y se prepara el terre.no para
nueva plantación. Parecidas noti-
cias de Granada. En Almería, los
desbordamientos causados por las
lluvias han originado pérdidas. Se
prepara la plantación en las zo-
nas costeras del Sur•. En Jaén,
mala cosecha. En Granada hubo
buena cosecha dc remolacha y en
todas las provincias se preparan
las tieras que han de llevar tal
raíz.

13uena cosecha de naranjas en
Alruer{a, en cantidad y calidad,
^^ inuy buena de membrillo en
Jaén.

En Málaga, la caña ofrece bue-
nas perspectivas y se cogen bata-
tas y boniatos con buen rendi-
miento. En cambio, son bajas las
cifras de producción de agrios .y
almendra en eata provincia.

Andalucía occidentals

L a sementera va muy adelan-
tada, haciéndose en m u y

buenas condiciones de humedad y
temperatura. Ha finalizado a últi-
mos de noviembre en la zona Sie-
r•ra-Andévalo, de Huelva, y con-
tiriuaba en la parte sur de la pro-
vincia. La siembra de trigo está
retrasada por falta de abonos. En
Cádiz dicen esto mismo de las ha-
bas. En Córdoba acabó la siembra
de cebada y acabará uno de estoa
dias la de trigo ; aquélla nace con
gran fuerza. Ha comenzado tam-
bién la aiembra de habas y avena
y se empezaron a cohechar las tie-
rras que han de llevar legumbres
posteriormente.

En Huelva, Cádiz y Córdoba
empezó la poda de la vid y las la-
bores superficiales y de bina.

En el olivar de Huelva se hicie-
ron los suelos, se recogió la acei-
tuna caída y comenzó el acredita-
do vareo con cierto retraso ; ae
cuenta con cosecha de buena cali-
dad, pero cortita. En Cádiz las
lluvias estorban la normal cogida
de una cosecha regular. En Sevi-
lla, buena producción de la de al-
mazara ; terminó completamente
la recolección de la aceituna de
verdeo. En Córdoba empezó la re-
colección en la zona más templa-
da ; la cosecha, sobre ser bue.na,
ha mejorado con las lluvias.
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lin Sevilla se coge la naranja
bajo buenos auspicios.

Canarias

algodón y bueno en pimentón y
tabaco, a pesar del daño que cau-
5aron las heladas prematuras.

C:astilla la Nueva

de pepita y se hacen hoyos para
nuevas plantaciones.

El algodón en Ciudad Real dió
mal rendimiento, por el retraso en
sembrar y los ataques del miste-
rioso aEariasu.A urrçiuE ha llovido bastante eri

el archipiél.ago, hubo irregu-
laridad en el reparto de las preci-
pitaciones, por lo cual muchas zo-
nas han estado casi carente ŝ de
tempero, lo que ha dificultado mu-
cho la sementera, que se ha he-
cho con actividad, según se fué
pudiendo, a tenor de las condicio-
nes de^ tiempo.

Continúa la recolección de p15-
tanos, habiéndose registrado me-
joría por la adición de abonos ni-
trogenados. Las plantaciones re-
ciben riegos, escardas y esterco-
1 ad uras.

Comenzó el arranque de la pa-
tata temprana, de la cual no hay
rnucha extensión, por la gran ca-
restía que alcanza el agua de rie-
go. El rendimiento es medianillo,
por las irregularidades climatoló-
gicas del período vegetativo.

Ha comenzado la exportaciórr
del tomate y, por otro lado, si-
guen las siembras escalonadas y
los trasplantes de los tardíos. ^;n
general, las tomateras tienen buen
aspecto.

1'^xtremadura

^..r^ rr liadajoz se ha sembrado con
^ gran actividad, para r•ecupe-
rar el tiempo perdido. Las siem-
bras tempranas han nacido bien
y tienen buen aspecto. En Cáce-
res la sementera ha sido costosa
en jornales y. semillas, por• la f<al-
ta de tempero cen que se tropeza-
ba. No habían podido terminar la
siembra de avena. Hay escasez de
abonos y de aperos de labranza
,y las plantas nacida^s presentan
poco vrgor.

En Badajoz se podan y alzan
los viñedos. Fn esta provincia ter-
minó la recolección de la aceituna
de verdeo y continuaba en Cáce-
res. La impresión de la cósecha de
la de alrnazara es buena y regu-
lar, respectivamente. En la últi-
rna pr•ovincia se cogió la castaña
con btren rendimiento ; en cam-
bio, terminado el arrangue de la
patata, se ha comprobado una pro-
ducción deficiente.

Respecto a plantas industriales,
ha sido rnediano el resultado del

L.^ sementera se está haciendo
en malas condiciones por la

falta de humedad y mal estado de
los barbechos. En Toledo ha na-
cido lo que se sembró en tierras
liger•as. En Madrid se ha podido
sembrar, hasta ahora, poco trigo
en las tierras fuertes. Las siem-
bras más tempranas van nacien-
do, pero prosperan poco. Se pre-
paran tarnbién malamente las tie-
rras cuya siembra es de primave-
ra ; se están llevando a ellas aho-
ra los estiércoles. Escasea la se-
ntilla de habas. En Cuenca ter-
rniná la recolección de la judía con
resultado no más que regular.
Continúa la siembra de trigo, cen-
teno, escaña, lenteja, algarrobas
v yeros, en peores condiciones en
la zona de la Mancha respecto a
la Alcarria y a •oria. En Ciudad
lteal, las siembras tardías se hi-
cieron en óptimas condiciones, y
las tardías, que habían nacido a
corros, se van arreglando con las
ll uvias.

En esta provincia la cosecha de
.rceituna es mediana y se prepa-
ran las siembras de loa cultivós
a^ociados al olivar. En Toledo no
será mucho mejor, merced a la
desigualdad que se advierte. En
los términos de Mora y Yébenes
se corribate el «arañuelon. En Ma-
drid se recogió alguna cantidad
de aceituna para cultivo directo.
Ha empezado ya la recolección pa-
ra almazara y se dan a los olivos
labores de arado y cava, amén del
destalle.

Se preparan en Ciudad Real y
('uenca las nuevas plantaciones
cle viñedo. En Guadalajara, ade-
i^^ás, ha empezado la poda. Co-
nienzó el arranque de remolacha
en `1'oledo y Ma^drid, esper^indose
obtener cosecha buena y regular,
respectivamente.

La patata tardía también ofre-
ce regular producción en Madrid.
T;n Cuenca terminó el arranque
con resultado muy deficiente, es-
1^ccialmentE en la zona más pro-
cluctora. En el arbolado frutal de
1ladrid se limpian, mediante ras-
c•ado, la corteza de loa manzanos.
Se empiezan a poda.r los frntales

^(lastilla la Vieja

L n cosecha de judías fué buena
en Avila y en Soria. En to-

das estas provincias, a favor de
las ligeras lluvias caídas en la se-
gunda quincena de noviembre, se
han reanudado las siembras, que
estaban interrumpidas por falta
material de tempero en las tie-
rras que no son sueltas. En Avila
empieza la nascencia del trigo ^•
demás plantas sembradas con po-
ca prisa. En Segovia se sembra-
ron activamente cebada, algarro-
bas y yeros ; los centenos tienen
pocos medros, pero aprovechando
el escaso tempero se les ha dado
un arrejaque. Se han alzado los
rastrojos que se van a sembrar de
garbanzos. En Valladolid la se-
rnentera va con mucho retraso y
es muy poco lo que hay nacido.
En Burgos y Palencia contintSa
la siembra de trigo y cebada, con
poco tempero. En Soria están na-
ciendo las siembras más tempra-
nas con retraso, por hallarnos ya
en pleno invierno.

Terminó en Avila el arranque
de patata con resultado malo ;
únicamente la patata muy tardía
de secano resultó regularcilla. En
Segovia rendimiento poco parejo,
y más bien bajo, pero mejor qu^
el año anterior ; ha quedadó a más
altura la simiente holandesa que
la inglesa. En Valladolid también
los rendimientos son irregulares,
resultando mejor las parcelas sern-
bradas con tubérculos enteros. En
Burgos, y en el secano de Soria
las cosechas patateras son malas,
v buenas en el regadío de la tSl-
tima. Aceptable cosechá de remo-
lacha en Segovia y Palencia, a
pesar de los pesares. En Burgos
lia mermado bastante. En el se-
cano de Soria es francarnente ma-
la. En Valladolid mermó mucho
por la sequía el entallado y la
falta de tempero para la extrac-
c•ión .

En Avila se coge castaña con
regular rendimiento. Está cam-
hiando el color de la aceituna, cu-
^^a c•c^seclia ha rnejorado, lleg^ando
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a normal gracias a las ligeras Ilu-
vias. Se recogió la aceituna para
aliño.

Región leonesa

E rr León terminaron totalmen-
te las operaciones relaciona=

das con la recolección de la alubia,
cuya cosecha lia sido inferior a la
^lue se esperaba por las lluvias que
ha soportado al final de su perio-
do vegetativo. Se ha sembrado
trigo, centeno y cebada con algo
de retraso, por falta de lluvia a
toempo, siendo irregular la nas-
cencia por igual causa. En Za-
inora se sembró trigo, cebada,
centeno y legumbres de otoño,
con tempero escaso. El trigo ha
nacido hasta ahora en los terrenos
ligeros. También han comenzado
a labrarse los barbechos. En Sa-
lamanca la siembra se. hizo en
malas condiciones y las plantas
están retrasadas, esperándose me-
joría gracias al mejor tiempo.

El ganado lanar aprovecha los
pámpanos en León. Se estima allí
que los mostos son menos concen-
trados que en 1945, y la cosecha
es eqrrxvalente a los dos tercios
de la de 1944. Taxnbién en Za-
rnora los mostos tienen poco grado
alcohól ico.

Terminó en León el arranque
de la patata, con resultado defi-
ciente. Y en Zamora se saca la
tardía con produccián mediana.
Otro tanto puede decirse de la re-
molacha en esta provincia, por
haber sufrido la pulguilla y el en-
tallado. Con buen tiempo empezó
el aranque en León, y aunque la
cosecha es en sí buena, no llega
a la de la campaña pasada.

Respecto a frutales, diremos
que en dicha provincia ha termi-
nado la recolección de la casta-
ria v continúa la de manzanas v
peras de invierno, que es harto
escasa. En cambio, la de castaña,
tanto en calidad como en canti-
dad, supera a la obtenida en la
última campaña.

La coaecha de aceituna en Sa-
lamanca se presenta bien.

Galicia

H n concluído totalmente la re-
colección del maíz, con regular
resultado en el secano de Ponte-

vedra y xnuy bueno en regadío.
Iŝn Coruña y Orense, buena cose-
cha, a pesar de que las condicio-
nes meteorológicas han sido des-
favorables para los más tardíos.

En Lugo no pasó de mediana.
Las habichuelas de Coruña resul-
taron bien.

A fines de noviembre había ter-
rninado en Coru6a la siembra de
trigo en rozas y continuaba en los
días posteriores la de dicho cereal.
y la de centeno, en las tierras la-
bradías.

El centeno ya naciendo muy
bien, y la superficie triguera en
los montes ha disminuído por la
falta de superfosfatos. En Lugo,
por lo favorable del tiempo, vau
naciendo muy bien las siembras
de otoño, de las cuales era la del
trigo la única que no estaba aca-
bada cuando nos transmitían es-
tas informaciones.

En esta provincia ha concluí-
do la refcolección de castaña y
manzana sin variación respecto a
los pronósticos, y de Pontevedra
dicen que la cosecha de fruta de
invierno dejó muchísimo que de-
sear. Tampoco la de patata ha
pasado allí de lo mediano, estan-
do concluído el arranque. En Lu-
gó fué aún peor.

La cosecha de nabos es bueua
en Coruña, Orense y Lugo. Se
aprovechan las hojas también en
la primera de estas provincias.

Asturias y Santander

^.^` rr Asturias concluyó la reco-
lección del maíz con regular

resultado en la provincia, salvo
en las proximidades de la capital
y en las zonas de Llanera y Las
Regueras, en donde aflojó mucho.
Como la siembra de centeno y de
trigo se hizo en buenas condicio-
nes, no es extraño que al presente
los campos, bien nacidos, ofrez-
cau un buen aspecto.

^;n Santander, la recolección
del maíz se hizo con retraso, cal-
culándose que la cosecha llegue
con apuros a ser 2/3 de la normal.
Algunos maizales ni siquiera han
madurado totalme.nte. La judía
ha dado un rendimiento desconso-
lador.

En la zona de Liébana, perte-
neciente a esta provincia, ha con-
cluído la siempra del trigo, ceba-

da y habas, que se efectuó en las
debidas condiciones, por lo cual
la nascencia fué buena. En Rei-
nosa hubo peor tempero, pero,
aún así, las siembras de cebada
vi centeno están casi concluídas.

El arranque de patata en esta
zona dió muy malos resultados, y
en la corta se hacen las labores
preparatorias para la patata tem-
prana due se pone allí en pequeña
extensión.

i rovincias Vascongadas

^` rr Alava la sernentera se efec-
^ ^ tuó en malas condiciones por
falta de tempero, si bien han me-
jor°ado algo últimamente, a caúsa
de las escasaa lluvias sobreveni-
clas. E1 trigo sembrado pronta-
meute y en seco ha nacido media-
namente. En Guipúzcoa las nu-
bes han sido más generosas, por
cuvo motivo la siembra se hizo
bien, estando prácticamente ter-
minada la del trigo. Se han sem-
brado también las habas en las
huertas y la^s que van asociadas
al tr^igo. La cosecha de alubia ha
sido francamente mala, y la del
maíz un 80 por 100 de la del pa-
sado año, aflojando más en la zo-
na alta. En Vizcaya, las lluvias
de fin de noviembre imprimieron
una gran actividad a la siembra
del trigo.

Tia comenzado en Alava la pre-
paración de la patata que se ez-
portó como de siembra. Continúa
el arranque de la de consumo, cu-
^^a cosecha es un 60 por 100 de

ala normal. En cambio, de remo-
lacha azucarera, que ya está en-
viándose a las fábricas con inten-
sidad, ae esperan cifras corrien-
tes.

En Vizcaya terminó la recolec-
cién de la manzana de sidra con
rnal rendimiento. El nabo forra-
jero ha mejorado últimamente,
así corno en Guipúzcoa, en don-
de está i'rancamente bien en la
zona baja y regular en las restan-
tes. Se están aclarando y desho-
jando las matas actualmente. Pa-
recidas noticias pueden darse ^de
la remolacha forrajera.

L+'n la huerta de esta última
provincia se plantas cebollas, re-
pollos, ajos y lechugas y se cogen
berzas, puerros, achicorias y za-
nahorias:
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Andalucía

^^ N Cádiz tuvieron lugar los acos-
J tuinbrados mercados, con po-

ca concurrencia de reses de todas
las especies. Cotizaciones mante-
nidas en vacuno, lanar y cabrío,
y en alza, particularmente acu-
sada, en el porcino de recría. Se
efectuaron numerosas transaccio-
nes. En Córdoba, el censo ganade-
ro descendió, sobre todo en las
especies de abasto, mientras per-
manece invariable en caballar.
Buen estado sanitaria. Los mer-
cados onubenses se han caracteri-
zado por rnuy escasa concurrencia,
por lo cual los precios tienden al
alza, efectuándose, en general, re-
ducido número de transacciones.

En Sevilla no hubo ferias ni
merdos durante el mes. Las tran-
sacciones efectuadas con cará;cter
particular han denotado alza en
las cotizaciones, más acentuada en
el ganado cebado. Aumentó el ŝen-
so vacuno, lanar y porcino a cau-
sa de las crías. Mediano estado
de los pastos a consecuencia de
la falta de lluvias ; por el con-
trario, hay suficientes disponibi-
lidades de piensos. En Almería
los mercados celebrados lo fueron
con normal concurrencia y inclu-
so grande en mular y asnal. Muy
numerosas las transacciones, y los
precios, sostenidos en el vacuno,
tuvieron ligera tendencia al alza
en las demás clases. Persiste la
demanda de ganado de abasto.
Mejoraron notablemente los pas-
tos. En Granada se celebraron
los mercados habituales, con poca
concurrencia, reducido número de
transacciones y precios en alza
para lanar y porcino. Aumentó el
censo en la primera especie citada
y disminuyó, por sacrificio, en la
segunda. La paridera se desarro-
lló normalmente. Normal estado
de pastos. En Jaén, cotizaciones
en alza, no obstante lo cual el
número de transacciones fué muy
numeroso. Escaseó mucho el ga-
nado de sacrificio. Ha disminuído
el censo ganadero. Aunque el ^s-

tado de los pastos es mediano,
las ]luvias últimamente caídas ha-
rán posible la existencia de bue-
nos pastos de invierno. Los mer-
cados de Antequera y Coin, en la
provincia de Málaga, se celebra-
ron con concurrencia acoatumbra-
da y m^s demanda que oferta,
lo que repercutió en la subida de
las cotizaciones sobre todo en la-
nar, cabrío y caballar.

Castillae

r^ rr Avila tuvo lugar la feria de
LLas Berlanas, a la que concu-

rrió gran cantidad de ganado, es-
pecialmente equino ; las demás fe-
rias, aunque de menor importan-
cia, ofrecieron normal concurren-
cia, sobre todo de vacuno en los
pueblos de la sierra. Cotizaciones
altas vi censo sostenido, aumen-
tando Vel lanar a causa de la pari-
dera. Hubo exportación de gana-
do de abasto. En Burgos se ce-
lebraron las ferias de Lerma, Be-
lorado y Burgos. Gran concurren-
cia de animales de las distintas es-
pecies. Precios sostenidos, con la
sola excepción del porcino. Buen
estado sanitario y de pastos.

Las ferias de Ayllón y Zarzuela
del Monte, en Segovia, mostraron
escasa concurrencia en toda cla-
se de ganado. Regular número de
transacciones y precios en alza
mu•y- acusada, sobre todo en lanar
v cabrío. Mediana situación de
pastos. En Soria, la concurren-
cia fué normal a las ferias de Al-
mazón y San Esteban de Gor-
maz. Precios sostenidos y bastan-
tes transacciones con ganado pro-
cedente de varias provincias. Cen-
so sin variación, excepto las ba-
jas por sacrificio en lanar ,y ca-
brío. En Valladolid tuvieron lu-
t;ar los mercados de Medina, Tor-
desillas y Olmedo y la feria de
Peñafiel. Escasa concurrencia y
precios sostenidos en relación con
el més anterior. Aumentó el cen-
so por crías e importación en el
porcino. Mediano estado sanitario
en vacuno y lanar.

En Ciudad Real no hubo ferias

durante el mes. Mediano eatado
de los pastos, si bien tienden a
rnejorar con las últimas lluvias.
En Cuenca se celebnó la feria
anual de Huete, c o n mediana
concurrencia, efectu^S.ndose pocas
transacciones y a elevados pre-
cios ; en el resto de la provincia,
las escasas operaciones realizadas
lo fueron particularmente. Ten-
dencia alcista de las cotizaciones.
Censo en baja por exportación a
Valencia y Madrid, principalmen-
te. Buen estado sanitario. En
Guadalajara, concurrencia escasa
a la feria de Cifuentes y el mer-
cado de Jadraque, con precios sos-
tenidos en ^el lanar, con ligera alza
en porcino y cabrío y más acen-
tuada en vacuno. Censo estabili-
zado. En Madrid, los mercados
celebrados en varios pueblos de la
provincia mostraron normal con-
currencia en las especies de abasto
y muy escasa en equinos. Coti-
zaciones altas, excepto en bueyes
^- corderos lechales. Mediano es-
tado de pastos; pero suficientes
disponibilidades de pienso. En To-
ledo, muy poca animación, sobre
todo en reses de abasto. Los pre-
cios que se mantuvieron sosteni-
dos en lanar y equino acusaron
ligera alza en porcino y más acen-
tuada en vacuno. Censo invaria-
ble.

Levante y Cataluña

Escnsa concurrencia en los mer-
cados celebrados en la provin-

cia de Albacete, vendiéndose casi
todo el ganado presentado y a
precios sostenidos. Excelénte el
estado de pastos. En Alicante, las
cotizaciones tendieron, en gene-
ral, al alza y las transacciones
efeŝtuadas lo fueron con ganado
de la provincia y de la de Mur-
cia. Normal estado de pastos. Cen-
^o en baja por sacrificio en vacu-
no, lanar y ca^brío.

En la provincia de Castellón se
lia celebrado la feria de La Jana,
con esca.sa concurrencia de gana-
do equino. En Sagorba, los acos-
tumbrados mercados semanales de

637



AGRICULI'UftA

lechones ofrecieron aspecto y ani-
mación corrientes. Precios en alza
más o menos acentuada en todas
las especies. Mediano estado de
los pastos. Los mercados valencia-
nos mantuvieron los precios sos-
tenidos y se realizaron bastantea
ventas con ganado no sólo de la
provincia, sino del Norte.

En Barcelona tuvieron lugar los
mercados habituales, con más con-
currencia que el mes anterior y
c,otiza^ciones en alza, que se acu-
sa, sobre todo, én el ganado por-
cino. Estado sanitario satisfacto-
rio. Normal animación en las pla-
zas gerundenses, donde se han
efectuado buen número de tran-
sacciones a previos altos. Los pas-
tos se presentan bien. En cambio,
los mercados de Lérida estuvieron
muy desanimados. Los precios,
salvo ligeras oscilaciones en por-
cino y caballar, quedaron sosteni-
dos. En Tarragona hubo bastan-
^es ventas ; las cotizaciones rse
sostuvieron, prácticamente el va-
cuno y porcino, en los elevados
niveles alcanzados, si bien pare-
ce que hubo un conato de baja.
Censo estabilizado ,y estado sani-
tario bueno.

Aragón y Navarra

Ex Iiuesca tuvieron lugar las fe-
rias de Biescas v Fraga, apar-

te de la de la capital. Esta, de ga-
nado mular principalmente, ofre-
ció escasa concurrencia, y a pe-
sar de los altos precios a que se
cotizaron los animales se hicieron
abundantea transacciones, sobre
todo en ganado lechal, adquirido
para su recría. En las demás fe-
rias también hubo desanimación
y cierta tendencia alcista. Las fe-
rias de Montalbán y Aguaviva, en
Teruel, se vió la segunda más
concurrida que la primera. Censo
sin variación. Es mediano el es-
tado de los pastos. En 7aragoza,
aunque la falta de llúvias perju-
dica el desarrollo de los pastos,
la ganadería continúa en buen es-
tado. Se celebró la feria de Aran-
da del Moncayo, a la que acudió
únicamente ganado lana^r v ca-
brío, con escasa concurrencia.

En Navarra tuvieron lugar las
ferias de Estalla, Sigñenza, Bete-
lú y Urroz, con normal concu-
rrencia en la mayoría de las es-
peciea e incluso abundante en ove-
jas y cerdos de recría. Precios en

alza manifiesta en el porcino y
ligera en el vacuno, mantenién-
dose sostenida en lanar y cabrío.

Norte y Noroeate

Err Alava se celebraron los mer-
cados de iVtoria y Salvatie-

rra, normalmente concurridos de
vacuno, lanar y cerda. Cotizacio-
nes sostenidas, excepto en vacu-
no y porcino ; en baja para la
primera especie y en alza para
la segunda. Censo estacionado y
buen estado sanitario. Med:ana si-
tuación de los pastos. En las fe-
rias vizcafnas se observo muy es-
casa concurrencia de l;,^nado v
poca a^íiuencia de compradores.
Subió el censo vacuiio y porcino.
El estado de los pastos es normal.
En Guipúzcoa se celebraron las
ferias habituales, con asistencia de
las especies de abasto y, en gene-
ral, escasa concurrencia. Precios
en alza para el porcino de recría
y terneras, sostenido en las de-
más especies ,y en baja para el
lanar. Censo ganadero estaciona-
rio. Buen estado sanitario.

Los mercados santanderinos es-
tuvieron muy concurridos en ca-
ballar. Fuerte elevación de las co-
tizaciones. El número de transac-
ciones fué bastante elevado y el

ganado procedía sólo de la pro-
vincia. Buena situación de los pas-
tos. En Asturias se observó, en
general, escasa concurrencia. Fre-
cios sostenidos y censu ganadero
sin variación.

En La Coruña, auuque la con-
currencia fué escasa, el número
de ventas reaultó elevado. Censo
sostenido en vacuno. Mal estado
de la ganadería en cuanto a sa-
nidad. Escasean los piensos, sobre
todo maíz. En Lugo, precios en
alza para el porcinu y sostenidos
para las restantes especies. Las
transacciones en Orense fueron
normales en cerdos, especialmen-
te lechon^s para recría, así conro
en ganado vacuno, ^ ruostrándose
restringidas en caballar a causa
de lo elevado de la cotización.

Extremadura

Err Badajoz, donde cuntinúa csl.
aprovechamiento de la mon-

tanera y los pastos ha^n mejorado
mucho con las lluvias, no se ce-
lebró feria alguna en la provincia,
registrándose tan sólo transacci^-
nes entre particulares en las zo-
nas de Mérida, Llerena y Cabeza
del Buey, en las que lo^ precios
fueron, en general, inferiores a los
del mes anterior.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícolo .

Por Decreto del Ministerio de Agri- Civil del Mérito Agrfcola al Escelen-
cultura de 5 de noviembre de i946 se tfsimo Sr. D. Vicente Mari^ Her-

concecie la Gran Cruz de la Orden n^Ancíez.

Movimiento dé personal
INGEVIEROS AGRONOb10S

Destinos.-A la Jefatura AgronGmi-
ca de Murcia, don José Neches Nico-

lás ; y a los Servicios Centrales del

Instituto Nacional de Investigacione^

Agronómicas, don Ramón Esteruelas

Rolando.

PERITOS AGRICOLAS

.4scensos.-A Perito mayor de ter-

cera clase, don César Flores Fernán-
dez ; a Perito primero, don Jesús Cas

tro Larios, e ingresan en el Cuerpc
como Peritos terceros don Eugenio

Fernándei Cabezón, don Ariosto dP

Haro Martínez y dun Enrique Gallcgo
Fresno.

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-
cci de Granada, don Francisco Ruiz
Rosales ; a la Jefatura Agronómica dc
Guipúzcoa, don Fernando Arieta Gas
teaburu, y a la Jefatura Agronómkc:c
d^_ Guadalajara, don Vicente Agiuulo
Martin.

Supernu^nerario. - Don Jesús Gil
Blanco.

Fnllecinaiento. - Don Primitivo de

Castro Sanz.
Reingresos.-Don Hermenegildo Ve-

lazquez García y don Agapito CYespo
Campesinos,
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Miles de análisis han d^mostrado

que s) principio fortilizante qu•

más escasea en tierras españolas

es •I

ÁCIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
corno abono de fondo paro devolverl• la

fertilidad

ABRICANTES :

Barrau y Compañía, Barceluua.

Compañía Navarra Abonoe Químicoe, Pamploua.

Eetablecimientoe Gaillard, S. A., Barcelona.

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

Induetriae Químicae Canariae, S. A: , Madrid.

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

La Industrial Química de Zaragoza, 5. A., Garal{oza

Llano y Eecudero, Bilbao.

Fábrica de Induetriae Químicas, S. A., Valencia.

Productoe Químicoe Ibéricoe, S. A., Madrid.

Real Compañía Aeturiana de Minas, S. A., Avilér.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Croe, Barcelona.

Sociedad Anónima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Puehlo Nuevo del l'errible.

Sociedad Navarra de Induetrias, Pampl^^oa.

San Carloe, S. A. Vaeco Andaluza de Abunoe, Ma^lrid.

Unión Eepañola de B^:ploeivud, ^. A., 1^adrid.

' Ca'a^aidad de praduonióa : 1.750.000 tonelada^ onoalb.

tfi. : " ^ . _ . •!c.'^1^ ^a:.r^tz!a4:^^K5^^'s.l:^:M4C^?4 -`^'ii,':.'^!ll.,rKC'^^lSC'AU.: ^ -:^-;,%%.,4s3': ^^^^a. .. .. 9^.C•̀.^ifóP+:^1i6
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PRODUCTOS ARSENICALES

DE USOS AGRICOLAS

En el «Boletín Oficial del Estado» del
día 7 de diciembre de 1946 se publica
una Orden del Ministerio de Agricultu-
ra por la que se fijan las siguientes con-
diciones que deben cumplir los produc-
tos arsenicales de usos agrícolas, así co-
rno el dado para su análisis :

Como antecedente para la fijación de

estos métodos de análisis, con sus deter-
minaciones necesarias a realizar, es in-
dispensable reseñar en primer término
las características de orden físico y quí-
mico que han de reunir los distintos
productos arsenicales que tienen empleo
en el tratamiento contra las plagas de
las plantas cultivadas.
Para cada uno de estos productos ar-

senicales pueden fijarse las siguientes
condiciones :

Arsenito sódico.-Riqueza total en ar-
sénico soluble en agua, expresada en
As20^.

Arseniato sódico.-Riqueza total solu-
l.•le en agua, en arsénico, expresada en
AszO,.

Arseniato de calcio

1.° Humedad : Inferior al 2 por 100.
2.° Finura : Debe pasar la totalidad

del producto por el tamiz núm. 60, y el
70 por 100 por el tamiz núm. 100. Los
reúmeros de los tamices corresponden al
de los hilos por pulgada de 27 mm.

3.° A r s é n i c o total, expresado en
As205.

4.° Arsénico total soluble en agua.
expresado igualmente en As^O;, que no
debe exceder del 2 por 100 de la riqueza
garantizada. Así, un arseniato con 40
por 100 de riqueza no debe contener rnás
del 0,8 por 100 de arsénico total solu-
ble en agua, expresado en As_O;.

Arseniato de plomo.
1° Humedad : a) Producto en polvo :

Inferior al 2 por 100.
b) Producto en pasta : No superior al

50 por 100.
2.° Finura del producto en polvo :

Debe pasar el total del producto por el
tamiz núm. 60, y, como mínimo, el 70
por 100 por el tamiz núm. 100.

3.° Riqueza total de arsénico, expre-
sada en As,O,.

4.° Arsénico total soluble en agua,

expresado en As_O,, que no debe exce-

der del 2 por 100 de la riqneza total ga•

rantizada.

5.° Riqueza en plomo, expresada en
PbO.

6.° En caso de productos rebajados
con compuestos de calcio, se hará cons•
tar la naturaleza y proporción de ellos.

Aceto arsénico de cobre.
1.° Humedad : Inferior al 2 por 10U.
2.° Finura : ( Chancel). Como mínimo

el 25 por 100.
3.° A r s é n i c o total, expresado en

As^03.
4.° Arsénico total soluble en agua,

expresado en AsZO,, no superior al 6
por 100 de la riqueza total garantizada.

5.° Riqueza en cobre, expresada en
CuO.

6° La relación entre As20, total y

Cu0 debe estar comprendida entre 1,80
y 2,00.

Para llevar a efecto las determinacio-
nes analíticas se fijan los siguientes mé-
todos. Comenzando por las determina-
ciones generales que son de aplicación
para casi todos los productos arsenica-
les, a fin de evitar repeticiones inne•
cesarias.

En cuanto a los métodos de detenni-
nación que se indican en tal dispo^i-
ción, remitimos a nuestros lectores al
«Boletín Oficiab^ indicado. donde se in-
•ertan con todo detalle.

CONSTRUCC[ON DE SILOS

En el «Boletín Oficial del Estado» del

:; de diciembre de 1946 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura, cu-
ya parte dispositiva dice así:

Eetractu deG

BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO

.11^unbrantíento de aguas subterráneas
en la slerra de Callosa.

Decreto del Mínísterio de Agrícultura

fecha 18 de octubre de 1946, por la que

se declaran de urgente elecucíón las

obras de alumbramiento de aguas subte-

rráneas en la sierra de Callosa y los cau-

ces de ríego y saneamiento que exilan

la utílización de las mismas. («B. O» del

5 de novíembre de 1948.)

e industríalizacíón del ganado de cerda.
( aB. O.» del 9 de noviembre de 1948. )

Concurso para la concesión de lus •r.onas

de tomento serícfeola.

Orden del Mínisterío de Agrícultura.

fecha 6 de novíembre de 1948, por la que

se convoca a concurso para la concesión

de 1'as zonas de Fomento Serícícola. («B.

O.» del 12 de noviembre de 1948•)

Normas sobre adquíslcíón, sacríScío e
lndustrializaclón del ganado de cerda•

Admínístración Central.-Circular níi-

mero 601 de la Comísaría General de

Abastecímíentos y Transportes, fecha 4

de novíembre de 1946, por la que se dic-

tan normas sobre adquísicíón, sacriflcio

Artículo único.-Se aprueba el plan
complementario presentado por la Dele-

gación Nacional del Servicio Nacional

del Trigo, para la construcción de los
silos que se enumeran a continuación :

A) Silos de tránsito en las localidades

siguientes:

La Coruña, Salamanca y Zamora.

B) Silos de recepción en las locali-
dades que siguen, ordenados por orden
alfabético y por provincias :

Alava : Salvatierra y Vitoria.
Avila : Avila, Fontiveros, Madrigal de

las Altas Torres y Vi118diego.
Badajoz : Arroyo de San Serván y Vi-

llafranca de loa Barros.
Burgos : Villadiego.
Cádiz : Jerez de la Frontera.
Huelva : La Palma del Condado.
Jaén : Linares.
León : Mansilla de las Mulas y Val•

deras.
Murcia : Lorca y Murcia.

Palencia : Carrión de los Condes, Cas-
tromocho y Paredes de Nava.

Segovia : San Cristóbal de la Vega.

Sevilla : Ecija y Marchena.

Soria : Almazán y Soria.
Teruel : Calamocha, Híjar y Teruel.

Zamora : La Tabla (estación) y Villal-
pando.

Madrid, 27 de septiembre de 1946.-
Rein.

Laboratorlos pecuarios reglonales.

Orden del Minísterio de Agrícultura.

fecha 11 de noviembre de 1946, por la

que se crean díversos Laboratorioa Pe-

cuarios Regíonales y se determínan sus

funciones. («B. O.» del 15 de noviembre
de 1946. )
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'Lonas de ínterés nacional.

Orden del Minísterio de Agricultura,
fecha 7 de novíembre de 1946, por la

que se declara sítio natural de ínterés

nacional la regíón del lago de Sana-

bria (Zamora) y sus alrededores. («Bo-

letín Oflciala del 22 de noviembre de

1948. )

lmportación de patata
inglesa.

de sietnbru

Adminístración Central. - Disposíción
del Servicío Nacional de la Patata de
Siembra, fecha 22 de noviembre de 1946,
anuncíando concurso para la ímporta-
cíón de patata de siembra inglesa con
destino a la Península y Baleares. («Bo-
letfn Oflcialu del 23 de novíembr•e de
1946. )

.Rmta Local de Precíos de Aceltunu. de
Almazora.

Administración Central. - Disposición

de la Secretaría Técníca del Ministerio
de Agricultura, fecha 21 de novíembre

de 1946, distando normas para la cons-
titución y funcionamiento de las Jun-
tas Locales de Precios de Aceltuna de
Almazara. ( «B. O.» del 24 de novíembre
de 1948. )

Escuelas de orientación agrícoda.

Orden del Ministerío de Educación

Na;cianal, fecha 16 de noviembre de
1948, sobre creacíón deflnitiva de escue-
las de enseñanza primaría con el ca-
rácter de oríentacíón agrícola. («BOle-
tín Oflcíal» del 29 de noviembre de
1948. )

Prímas de pronta entrega del acelte.
Orden conjuntamente del Ministerlo

de Agricultura e Industria y Comercio,

fecha 28 de novíembre de 1946, por la
que se regula la campa5a aceítera 1946-
1947 y se concede una prima de pronta

entrega. ( aB. O.» del 30 de noviembre

de 1946. )

En el «B. O. del E.» del día 13 de
diciembre de 1948 se publlca la Circular
número 606 de la Comísaría General de
Abastecimientos y Transportes, fecha 9
del mismo mes, desarrollando la Orden
anterior•

Cupos de ganados de abasto para el
E,iércíW.

Adminístracíón Central.-Circular nú-
mero 604 de la Comisarfa General de
Abastecimíentos y Transportes, fecha 28
de noviembre de 1946, sobre cupos de
abastos para el mes de diciembre de
1948, destínados a los Ejércítos de Tíe-
rra, Mar y Airo. ( aB. O.» del 30 de no-
viembre de 1946• )

Keglamenación del traba,jo en las fábrl-
cas del azúcar.

Orden del Ministerio de Trabajo, fe`
cha 30 de noviembre de 1948, por la que
se aprúeba la reglamentación nacional
de trabajo en las fábricas de azúcar y
de alcoholes de melaza. (aB. O.» del 2
de díciembre de 1948.)

Construcción de silos.

Orden del Minísterío de Agrícultura,
fecha 27 de noviembre de 1946, por la

que se aprueba el plan complementario

presentado por la Delegación Nacíonal

del^ Servícío Nacíonal del Trigo para la
construccíón de sílos que se enumeran.

(«B. O.» del 3 de dícíembre de 1946.)

Zonas de cultívo aígodonero.

Orden del Ministerlo de Agricultura,
fecha 29 de novíembre de 1946, por la
que se anuncia concurso para la con-
ceslón provisíonal de las zonas algodo-
neras novena y décima. (cB. O.» del 3
de dlciembre de 1948•)

Normas para la clasiflcaclón de ganado
de abasto y vida.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 30 de novíembre de 1946, por la

que se establecen normas para la clasi-

:'icacíón del ganado de abasto y vida.

^«B. O.» del 4 de díciembre de 1946. )

Venta de abonos compuestos.

Orden del Mínísterio de Agrlcultura,
fecha 2 de diciembre de 1946, por la

que se regula la venta, circulacíón y
análisis de los abonos compuestos. («Bo-

letín Oflcíal» del 4 de diciembre de

1948. )

Produtcos arseuicales de usos agrfcolas.

Orden del Ministerio de Agricultura.
fecha 26 de noviembre de 1946, por la
que se disponen las condíciones que
deben cumpli; los productos arsenicales
de usos agrícolas y métodos para su
análisis. («B. O. u del 7 de diciembre
de 1948. )

Tasa de los vínos.

Orden del Ministerio de Agricultura.
fecha b de diciembre de 1946, por la
que se tasan los vínos en todas sus cla-
:,es, productos vinicolas, anisados, coiiacs
y lícores. («B. O.» del 7 de diciembre
de 1946. )

Alumbramiento de aguas eu la 6lerra
de Callosa.

Orden conjunta de los Ministerios de
Agricultura y Obras Públícas, fecha 2
de diciembre de 1948, por la que se ooor-
dinan las funcíones de la Direccíón Ge-
neral de Obras IIidráuíícas y del Inati-
tuto Nacional de Colonízación para la
e,jecución de las obras de alumbramíen-
to de aguas en la Sierra cle Callosa.
(«B. O.» del 8 de diciembre de 1946. )

Kegulación 'de la contratación del
cáiíamo.

Orden de la Presídencia del Gobier-

no, fecha 5 de diciembre de 1946, por

la que ser egula la contratacíón deP
cáfiamo y sus manufacturados durante

la campaña 1946-47. («B. O.» del 9 de
diciembre de 1946.)

Patronato del Plau Agricola.. de (:aíícia.

Decreto del Mínisterio de Agrícultu-

ra; fecha 29 de noviembre de 1946, por
el que se crea el Patronato del Plan
Agrícola de Galícia y se regula su fun-
cionamiento. («B. O.» del 13 de díciem-
bre de 1946.)

Obras de desecacíón de lagunas en la
provincía de Cádiz.

Decreto del Minísterio de Obras Pú-

Ulicas, fecha 29 de novlembre de 1946,

por eP que se autoríza a la Socíedad

Anónima Colonias Agrícolas, S. A., para

ejecutar en terrenos de la provincia de

Cádiz las obras de desecación. sanea-

utiento y colmatación de las lagunas de

Janda, Jandilla, Espartina y Rehuelga,

así como las marismas de Barbaque,

para su puesta en cultivo, conforme a

lo que dispone la Ley de 24 de julio

de 1928. («B. O.» del 14 de diciembre

de 1946.)

Precios de la caza.

Adininistración Central.-Circular nú-
mero 607 de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 10

de diciembre de 194B, sobre precios de

la caza. («B. O.» del 14 de diciembre

de 1946. )

Yrecios de los al,coholes.

Orden de la Presidencia del Gobíerno,

fecha 11 de diciembre de 1946, por la

que se establecen los precios de toda

clase de alcoholes y las normas de in-

tervención de los de melazas. («B. O.» del
15 de diciembre de 1946.)

Programas de íngreso en las Escuelas
Profesíaaiales de Perítos Agrícolas.

Admínistración Central. - Disposición
de la Direccíón General de Enseflanza

Profesional y Técnica, fecha 22 de no-

viembre de 1946, aprobando los progra-

inas para íngreso en las Escuelas Pro-

fesionales de Peritos Agrfcolas, que se

insertan a contínuacíón de dicha díspo-
sicíón. («B. O.» del 16 de diciembre
de 1946.)

llistribución de la vacuna antíaftosa.

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 30 de noviembre de 1948, por la

que se interviene la producción, dístri-

buclón y apllcación de la vacuna anti-

aftosa tipo Waldmann de elaboracíón

naclonal. (aB. O.» del 17 de dicíeinbre

de 1948. )

Precío de tasa para el plátano.

Orden conjunta de los Mínísterios de

Agricultura e Industria y Comercio, fe-

cha 18 de díciembre de 1946, por la

que se modiflca la de 30 de agosto del

mismo afio, que fljaba el precío de tasa

para el plátano. («B, O.» del 19 de di-

ciembre de 1948. )

h'unción de la Comislón MLYta Arbitral
Agríco ŝa.

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 17 de diciembre de 1946, por la

que se encuadran las funciones de la

antígua Comísíón Míxta Arbitral Agrí-

cola. («B. O.» del 19 de dicieinbre de

1946. )

ŝdquisicíón de ganado por los laborato-
rios de biología anímal.

Administracíón Central.-Círcular nú-

mero 608 de la Comísaría General de

Abastecimíentos y Transportes, fecha 14

de dicíembre de 1946, por la que se
díctan normas sobre los laboratoríos de

bíolvgía animal, en lo que para la ad-
quisición de ganado y utilízación de sus

carnes y grasas se refiere. («B. O.» del

19 de diciembre de 1948.)
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Desolojomiento de local

E. C. de G.

ecSe frata de una finca, antiguo corral de bue-
yes de labor con cobertizo y pajares, todo anejo
a una casa, también de mi propiedad, en la que

hace muchos años está instalado el cuartel de Ta
Guardia Ciuil, dependencias separadas de ésfa

per un pequeño jardín.
Hace unos años (diez o doce próximamente);

mi padre comenzó a edificar en dicho corral,

absorbiendo la edificación el corral, cobertizo ia
Ios pajares, dejando el jardín como anejo al cuar
tel, y qve siguen disf rutando los guardias q.u^
allí uiven.

Por causas qve desconozco, mi padre sus^en-
dió la edificación, permanecie^ndo desde enton-
ces en el estado que hoy se encuentra : termina-
das la fachada y las otras paredes, así como el

tejado y el entramado de viguería del piso ^rin-

cipal y no sé si algo del segundo ( el princi^al no

fiene ^iso aún).
Poco tiempo después de suspendidas las obras

se /^usieron maderas a la uentanas, enrejadas, en
la planta baja y se habilitó para garaje al serui -
cio de casa, es decir, de mi padre. Mas tard'e,
por Ias restricciones de gasolina (al tratarse de
un coche de 18-35 HP.), éste f ué dado de baja

y recluído en un rincón del referido local, donde
aún continúa sin servicio.

En estas condicio^nes, el local cerrado, un ve-
cino de aquí lo solicitó ^ara encerrar una camio-
neta. Como csa planta baja tiene una extensión
de seis u otro rnefros por trece de fondo, el co-
che allí encerrado nada estorbaba para cualquie-
ra evolución de la camioneta. Se le cedió, y sin
contrato alguno (de un modo podemos decir pro-
visional, puesto que la idea de continuar la edi-
ficación persistía) el señor en cuestión metió allí
su camioneta. Y^or estas razones de temporali-
dad, amén de la buena amistad existente, mi pa-
dre sólo le cobraba cien pesetas ^ anuales !

Y así ha seguido, no obstan#e haber-el de la
camioneta, trans/^ortista-convertido el local en
almacén de diuersas cosas, entre ellas de harinu
para el racionamiento, que trae ^eriódicament^
y está autorizado para vender o re^artir a gana-
deros, o a quien sea. Nuestro coche allí sigve,
sobre tarugas, en un rincón.

Han pasado tres años del fallecimiento de mi
^adre, y he aquí la cuestión:

Quiero terminar el edificio.
1.° ( Cómo, en qué con^diciones y trámites,

etcétera, ^uedo hacer desalojar el local? Ello es
indispensable para la continuación de las obras.

2.° ^Puede el transportista alegar algún de-
recho ulterior a Ia terminación deI edificio?

El proyecto era para hotel y caf é; por tanto,
la ^lanta baja, única utilizada ^hasta hoy, no es
segregable del resto del edificio.

EI edificio tiene luces y uistas sobre el jardín

del cuartel, que tiene sólo^ seis u ocho metros en-
tre ambos edifícios. Como todo es de mi propie-

dad, deseo saber si existe algún im^edimento.
par la proximidad del cuartel, para utilizar las

luces y vistas, o de abstenerme de todo hueco

que no sea el de la servidumbre a altura de las

carreras.»

La confusa, profusa y difusa legislación vigente re-
guladora de los arrendamientos de fincas urbanas, ha-
ce realmente imposible la orier,tación eficaz para to-
das aquellas personas que no lleven muy al día lay
constantes variaciones que se han sucedido en la le-
gislación básica durante los años 1944, 45 y 46.

La cuestión que se plantea en la consulta resulta
de solución aún más difícil, por tratarse de un caso
no comprendido ciertamente en el Decreto de 21 de
enero de 1936, ni en el anterior de alquileres de 29 de
diciembre de 1931, así como tampoco en los otros
ocho Decretos que han visto la luz sucesivamente,
complicando aún más las disposiciones que pueden
ser aplicables en esta materia.

Pensando, y juzgando, desde el punto de vista prác-
tico, el señor consultante se va a er.contrar con que
el transportista a quien, por hacerle un favor, se ie
cedió el uso de la planta baja de la finca, invocará
el derecho que, a Ios locales destinados a industria o
comercio, concede el Decreto de 21 de enero de 193é,
y creo muy posible que el Juzgado, si a este extremo
llegara, le daría la razón, amparándose en que el ar-
tículo 5.° del Decreto mencionado autoriza la acción
de desahucio en locales para ir.dustria o comercio,
tan sólo en los siguientes casos:

a) Por falta de pago.
b) Por haber realizado el inquilino, sin consenti-

miento del propietario, obras que pongan en peligr^
la finca.

c) Cuando el propietario necesitare el local para
establecer en el mismo su propia industria o comercio,
previa justificación de la r.ecesidad de ocupar el local
de que se trata.

El artículo 8.° de este Decreto permite al propie-
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tario que necesite verificar en la finca obras de tal
naturaleza que obliguen al cierre del establecimiento
mercantil e industrial la realización de las mismas ;
pero el arrendatario tiene derecho a ocupar nueva-
mente el local una vez termir,adas las obras, y du-
rante el tiempo que el establecimiento estuviere ce-
rrado, el inquilino no vendrá obligado a pagar el
alquiler. Para fijar el nuevo precio o merced del arren-
damiento, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el ar •
tículo 6.°, apartado A), del Decreto, tantas veces
mencionado, de 21 de enero de 1936.

Pero este derecho a ejecutar las obras indicadas es
objeto de discusión si está en suspenso por otro De-
creto que se publicó en el Boletín Oficial de 21 de
agosto de 1946, en cuyo artículo I.° se dice lo siguien-
te :«Queda en suspenso la excepción establecida en
el apartado D) del artículo 3.° del Decreto-Ley de 24
de enero de 1944, relativa a desahucios por demoli-
ción de ñncas no ruinosas.»

El caso no es idéntico, pero mucho temo que el
Juzgado aplicase este Decreto por cuanto afecta a la
ejecución de obras, con carácter general, en fincas no
ruinosas, y el señor consultante en este caso tendría
que esperar a que se publique el Estatuto Regulador
de los Arrendamientos Urbanos, que parece ser apro-
barán las Cortes en uno de los primeros plenos que
celebren. Quizá ante la proximidad convenga, a to-
dos los efectos, esperar la nueva regulación, con el
fin de evitar que se aplique la suspensión que impuso
el Decreto que se publicó en el Baletín Oficial men-
cionado, de 21 de agosto de 1946.

En cuanto al derecho del propietario a utilizar las
luces y huecos frente al edificio del cuartel, es indis-
cutible, y ni civil, ni administrativamente, se le pued^^
impedir que, tratándose de su propiedad, utilice los
huecos en la forma que tenga por conveniente, a no
ser que en el contrato de arrendamienta del cuartel se
pactase otra cosa.

Mauricio García Isidro
'1.196 Abogado

Corrección de aguas
para hacerlas potobtes

Don Juan Manuel Ortega, Santa María del
Campo.

«Poseo una casa de labor bastante distante de
poblado que carece de aguas corrientes y de po-
zos eercanos, habiendo fraeasado los intentos
de alumbramiento de agua q-ue se han realiza-
do, por lo qice hubo que eonstricir aljibes y bal-
sas para recoger las aguas pluviales, de las que
se abastecen personas y ani7nales.

Para beber las personas, aves y usos domésti-
cos se emplea el agua de una cisterna cerrada,
m.uy limpia, por reeogerla de un treŝho de te-
rreno empedrado, de modo que el agua está ela.ra
y^ie b^cen ^abor ; perfl, a mi modo de ver, tiene
varios defectos : para las personas resulta indi-
gesta si se behe c,on •em poco de exceso, sin duda
por su poca alcálini.dad y su quietud.

^ Las yallinas po^nen mzi.y pocos huevos, y és-
tos con las cásca^ra^ nruy delyarlas, escapándo-

seles muchos sin cásca^rci ningurra. Atribuyo tam-
bién estos hechos a la carencia de sales alcali-
nas e^a el agua. ^

Las caballe^rías se abrevan de ot,ro depósito 0
balsa descubierta que tambié^n recoge el agua
de Itts llu.vias, y que supo^^tigo tendrá los misrnos
inco^^ivenientes que at^ibuyo al ag^ua de la cis-
ternc^, aunqa^e rro se eclae de ver la descalcifi-
caeión tan claramerate como en las gallinas. ^1
meís, este agua cria gran eantidad de protozoa-
rios, que la ensueian, au^zque rio tiene mal olor
ry^i sabor.

y Podrían ŝorreg^irse estos de f ectos de las aguas
•mediartte la adición de alguna sustancia (cal u
otra) que mejore sus condiciones higiénieas? En
su caso, ruego me indique^n el proced^imiento rnás
eficaz, sencillo y económico, dosis a ernplear por
metro c^íbico de agzia, etc.»

El agua de lluvia, originariamente, es muy pura,
pero puede contaminarse en su recorrido hasta la cis-
terna o sitio en que se ahnacena ; por eso, cuando
las cisternas se llenan con aguas pluviales recogidas
en tejados. o azoteas, las cubiertas deben ser de teja,
de pizarra, o materiales análogos, rechazando las cu-
biertas metálicas, de madera,. etc.

El señor eonsultante indica que el agua con que
llena la cisterna se recoge en un trecho de terreno
empedrado ; no dice qué clase de empedrado es, y
me supongo que tendrá juntas por las que, al correr
el agua de lluvia, se ponga en contacto con trozos te-
rrosos que ensuciará.n el agua. Evitar tal inconve-
niente es de importancia, hasta el extremo de que
a^un en el caso de recoger las aguas pluviales de te-
]ados y^tzoteas bien acondicionados para ello, ha de
cuidarse. de rechazar las primeras porcio:nes de agua
que corren al comenzar la lluvia, no dando entrada
en las cisternas más que a la que cae tras de haberse
lavado bien la superficie colectora ; si no se tiene tal
precaución, al llenar la cis^erna a que se refiere la
consulta ya hay contaminación, mayor aún en este
caso, porque el empedrado supongo no será tan per-
fecto como para equipararlo a un buen tejado o azotea.

La cisterna, además, debe estar perfectarnente ais-
lada del exterior, teniendo su interior bien enlucido
con revestimiento impermeable. Ha de construirse
de modo que el agua se encuentre al abrigo de las
elevaciones de temperatura; provocadoras de la co-
rrupción del. a^ua a pocos gérmenes que lleve (y fa-
vorecida tal aecióii por encontrarse en un recinto ce-
rrado, al abrigo del oxígeno del aire), además de la
pérdida parcia.l de loa gases que debe contener un
aaua potable, y que la de lluvia lleva siemp^e origi-
nariamente ; es también muv conveniente que el agua
se filtre, para dejarla límpida.

Por consiguiente, la cisterna se dispondrá de ma-
nera que las prirneras pot^ciones de agua caída duran-
te una lluvia no vavan a. aquélla ; una vez bien la-
vada la superficie colectora. va pueden entrar en la
ŝisterna. Para el filtrado se dispondrá en el fondo
de ésta una capa de g^rava y arcilla, sobremontada por
otra de arena gruesa, a la que cubrirá una última de
arena fina haciendo que el a;ua penetre en la cister-
na por su fondo, para que atraviese dichas capas fil-

644



AGRI C U LTU KA

trantes; esta capa de arena fina ha de renovarse de
vez en cuando, y por eso la cisterna debe tener un
desagiie de fondo par•a efectuar la purga.

Si se prescinde del dispositivo que dejo detallado,
el agua, de la cisterna que se ernplee para la bebida
de las per•sonas convendrá pasarla previamente por
un filtro de los que en e,l coxnercio se encuentran para
tal uso y, sobre todo, hervirla, siguiendo las detalla-
das instrucciones que el señor Ortega puede ver en
la consulta número L947, publicada en el número 156
de esta revista, correspondiente al mes de abril del
año 1945.

En cuanto al agua del otro despósitc o balsa des-
cubierta, que se destina para abrevar las caballerías,
por las condiciones en que se almacena es muy na-
tural que se ensucie ; probablemente se deberá ello
a desarrollarse algas, que pueden destruirse de acuer-
do con las instrucciones de la consulta número 2.112,
publicada también en el nrí.nero 169 de esta revista,
correspondiente al rnes de rnayo de 1946; pero te-
niendo en cuenta que en tal consulta el agua se uti-
lizaba para riegos, y en el caso actual es para abre-
var, la concentración de sulfato cúprico no debe ex-
ceder de una parte de éste por• cada 10 millones de
partes de agua, o sea 2^^2 dec^igramo de sulfato de co-.
bre por r,ada na,etro cíeUico de agua eontenida en la
balsa (como el sulfato de cobre cristaliza con cinco
moléculas de agua, el decigra.mo pesado correspon-
de a algo menos de un decigramo de sulfato cúprico
puro, de modo que la concentración será algo menor,
y en ello no hay inconveniente). Si el ganado que en
tal agua abreva no experimenta daño, puede prescin-
dirse de la operación.

En cuanto a que las g^allinas que beben el agua de
la cisterna ponen huevos con cáscara muy delgada, e
incluso sin ella, no es imputable al agua que beben ;
se debe a una alimentación inadecuada. Nos saldría-
rnos, del marco de esta consulta si tratásemos de ra-
ciones alimenticias recomendables, pero sí diremos
lo conveniente, para tales casos de descalcificación, de
dar a.la,s gallinas conchas machacadas, que al inge-
rirlas procuran a su organismo carbonato cá^lcico.

2.197
Pedro Heree

Ingeniero Agrónomo^

Limpieza de^'es^artizal

M. de L. C.

«Me ^ermito f ormularles una cansulta ^ara
inquirir si ŝonsideran acañsejable realizar en un
es/^artizal situado . en Toledo, a seis Izilómetros
de la ca^ital, y aproximadamente a su misma al-

EI "TIZON"

titud, la lim^ieza a«fondo» del mismo, anual
o^eriódicamente, después de recogido el espar-
to de la cosecha correspondiente.

Las atochas tienen gran cantidad de es^arto
uiejo, no recogido en campañas anteriores, y al
tratar de a^licar las normas que creo conuenien-
tes ^ara recogerlo también, euitando su putri-
ción, y que entiendo que se practican en Murcia
bajo el nombre de «recogida de uiejos», según
refiere don Femando Baró en el catecismo del
agricultor y el ganadero uEl c^sparto y su explota-

ciónn, choco con la o^inión general, en aquella
zona, de que esta es^ecie de escarda perjudica-
ría a las atachas ^or dejarlas ex^uestas a las he-
ladas, que en Toledo son muy frecuentes en su

época.
Lo que les ruego, ^ues, que me digan si can-

sideran o no aconsejable esa crrecogida de vie-

josn en el término a que me ref iera. u

Lo^ atochares viejos deben someterse anualmen-
te a limpias o escardas, consister.tes en despojar las
atochas de las hojas que no se arrancan y caen muer-
tas al pie de las mismas, ; de los raigones viejos o en-
Eermizos, debiéndose remover la tierra al pie del ato-
char y acumularla sobre el mismo a fin de provocar
nuevos raigones, operaciones todas que no pueden
perjudicar y favorecen extraordinariamente al cultivo,
aunque en la zona en que se encuentre haya frecuen-
tes heládas.

Adolfo García Vicente

2.1^^tS Ingeniero de Montes

Aparatos para la fabricación
de vinagres

F. Bellón, Membrilla (Ciudad Real).

«Deseo conocer Ia dirección de firmas que se
dediquen en Es^aña a la construcción de a^ara-
tas para fabricación de uinagres, prefiriendo el
sistema alemán.»

No tenemos noticia de nir.guna firma que se dedi -
que especialmente en España a la construcción de
aparatos para la elaboración de vinagres, aunque son
bastantes los toneleros que, bajo plano, han construído
generadores rotatorios (método luxemburgués y deri-
vados, por modificaciones del mismo) y verticales (mé-
todo alemán o Schutzenbach). Los aparatos más per-
fectos que conocemos para la elaboración de vina-
gres, por el método alemán, han sido los de proceden-
cia alemana, de la firma Frings, y para el trabajo por
este método, co^n uinos, desconfiamos de los genera-

.

del trigo se evita radicalmente (desinfectando la semilla en seco con
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dores rudimentarios construídos por cualquier tonele
ro, sin especiales dispositivos para regular la circula-
ción de caldos y la aireación.

Los vinos que se utilizan para la industria vinagrera
no son siempre secos y sanos o atacados de acetifica-
ción simple, y con gran frecuencia, en los generado•
res corrientes de tipo Schutzenbach (alemán) se infec-
tan las virutas con Mycodermas (por aireación excesi-
va) con baŝ terias acetificantes perjudiciales, del tipo
Xylinum, o con otras (por trabajar vinos abocados
o enfermos o sin la debida regulación de temperatu-
ras o con aireación también mal regulada, etc.). ^

Estos accidentes se producen con menor frecuencia
(aunque no son excepcionales) en las cubas vinagre-
ras rotatorias, con menor masa de virutas y con mayor
facilidad de regular aireación y temperatura, espacian-
do más o menos las rotaciones y haciendo más o me-
nos larga la sumersión de las virutas.

Juan Marcilla
`'. I' ^ Ingeniero Agrónomo

Conclusión de contrato
de aparcería

Don Teodoro Guerrero (Granada).

«Al hacer las particiones de una finca hereda-
da de mis padres, me correspondió un lote con
90 hectáreas de labor de secano, bajo un mismo
linde, que llevaban en aparcería dos labradores :
uno de estos a/^arceros cultiva 30 hectáreas d<^
mi propiedad y 90 de un ^hermano mío, y el otro
só^o cultioa 60 hectáreas. Desearía tener un solo
a/^arcero, ya que no me conviene que me cultive
el que labra el lote de mi hermano por encon-
trarse su vivienda, graneros y eras f uera de mi
propiedad y por ser más fácil, ya que la labor es
requeña, tratar con una sola persona. ]Vo exisfe
contrato de arrendamiento ni aparcería, ni lo
hubo en los veinte años que Ileva en la f inca.

Desearía me inf ormasen si la Ley me autoriza
para llevar yo directamente la labor o para dár-
sela al otro aparcero ; si he de indemnizarle y
cómo he de /^roceder judicialmente /^ara resolver
esfa cuestión.»

Apreciamos que al decir usted en su consulta que
no existe contrato, se refiere a contrato escrito, y con-
sideramos que existe contrato verbal, puesto que el
aparcero lleva veinte años en la finca con la anuencia
y consentimiento del propietario que, como en toda
aparcería, habrá percibido la parte proporcional de los
productos que le correspondan.

Si, como expresa, se trata efectivamente de una
aparcería, la Ley no señala más plazo oi^ligatorio para
ella que el de una rotación de cultivo, y su duración
será la pactada libremente por las partes contratan-
tes, siempre que no sea menor a la mencionada ro-
tación completa de cultivo. La jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo no con^idera aplicable a las aparce-
rías la prórroga legal establecida para los arrenda-
mientos.

En resumen, la aparceria termina al expirar el plazo
de su duración convenido en el contrato, aunque éste
sea verbal, y expirado éste, podrá darse por termina-
da al finalizar cada rotación completa del cultivo de
la finca, teniendo el aparcero que cesa derecho a que
se le abonen las labores pendientes que haya realiza-
do para el siguiente año.

Una vez terminada la aparcería, podrá usted explo-
tar la finca en la forma que considere más conve-
niente.

Javier Martín Artajo

2 . '?00 Abogado

Adquisición de motor y molino

Den Darío Pedrajo, Hinojedo (Santander).

<<Poseo un pequeño molino maquilero de do^
ruedas, para moler maíz, movido por f uerza hi-
dráulica ; pero el crroyo que le abastece es pobre
en agua, y en los meses de verano y otoño no
puede moler. He pensado que si hubiese algúr.
medio económico de aplicarle f uerza motriz, con
a'gún motor de Gas-oil u otro combustible que
fuese fácil de adquirir en la actualidad, utiliza-
do en la época de estiaje ; fiorque /^ienso que la

gasolina será un combustible más caro, y la elec-
tricidad tampoco es fácil de aplicarse. La fuerza
hidráulica que le mueve es de cinco caballos.
Caso de que se le pudiese aplicar algún mofor,
^ qué fuerza tendría que tener?»

Si la fuerza hidráulica que mueve su molino des-
arrolla un trabajo de 5 HP., deberá emplear un motor
aproximadamente de igual potencia. Debe asegurarse.
antes de realizar ninguna instalación, de que, en efec-
to, es ésta la potencia que necesita. L1n molino d^°
ruedas o muelas horizontales, como me supongo que
es el suyo, de 1 a 1,5 metros de diámetro, girando a
una velocidad de 100 a 135 revoluciones por minuto.
necesita aproximadamente de 6 a 10 HP., según el
grado de molienda ; por esto quizá le conviniera ins-
talar u:^ motor de más potencia.

MARIANO CAMBRA Q uinta de San José
Arbaricultura, floricultura, semillas y construccibn de parques y jardines

AYDA. S. JOSÉ, 2- Apartado 179 - TELÉF. 1681 S O L I C I T E ,
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El motor de gas• oil sería el indicado, por su gas-
to más económico ; pero actualmente están escasos
y su coste inicial es elevadísimo ; por esto le reco-
miendo que emplee un motor de gasolina.

En el caso probable de que el acoplamiento de
este motor a su molino, teniendo en cuenta que ge-
neralmente la fuerza se transmite a éste por medio de
un eje vertical inferior al mismo y de que la reduc-
ción del número de revolucior.es, pues estos mo^ores
de gasolina giran aproximadameñte de 2.500 a 3.000
revoluciones por minuto, resultase complicado, le
aconsejaría comprase también un molino de piedras
verticales, con el motor de gasolina correspondiente.
Así se evitan gastos de instalacióñ, a la vez que au-
menta la capacidad de su pequeña industria. El ren-
dimiento de su trabajo sexía beneficiado triturando
previamente el maíz en un molino triturador de coro-
na metálica o de piedras verticales, terminando la
molienda fina en el que posee de piedra.

!-^ continuación le envío datos y precios de moto-
res y molinos, así como de las prir.cipales casas que
disponen de ellos.

Motor de gasolina.

Potencie

ConFUmo
aprosimado

Litros por hora

P H P: C 1 O
_

Pese^a9

^^
C A 5 A

3 1 7.400 _Pallarés.
5 2 8.300 »

7 2 ^/2 11.400 »
10 3 ^/2 14.000 Vidaurreta.

Molino triturador de ^iedras uerticales.

Pofencin

H P.

Rendimienlo^ P R E C 1 O

Kilogs. por hora^ Pe?etas C A S ^

2-3 20-200 3.750 Perera, Vidaurreta.
6-8 50-500 6.500 » »

Molino a ŝorona.

3 30-300 3.350 Gruber, Pallarés.
7 • 50-500 4.980 » »

Señas : Vidaurreta y Compañía, Atocha, I 75. Pe
rera, S. A., Atocha, 81. Pallarés, S. A., Princesa, 7.
Gruber, Ferraz, 8.

A ntonio Risueño
2.201 Ingeniero Agrónomo

Medidas sanitarias
contra la glosopeda

Don Ventura López, Cabanillas del Campo
(Guadalajara).

" ^cEl día 18 de septiembre /^asado se me decla-
ró en unas uacas de leche de mi ^ropiedad la
glasopeda o fiebre alta. Di conocimie^nto el mis-
mo día al señor ins^ector municipal, y este señoi
lo comunicó al alcalde. EI día 22 del mismo mes
recibó un of icio de la Junta de Sanidad ^ara que
no pudiese sacar del establo ningún ganado ua-
cuno, como así lo hice. Hoy están completamen•
te curadás, y estoy es^erando que pase el tiem•
po reglamentaria /^ara que les den de alta.

Pero la consulta que me interesa es la siguien-
te: Tengo una yunta de bueyes de labor que uie-
ne a la casa des^ués del trabajo, y al declarar•
se en las uacas la gloso/^eda me prohibieron que
las sacara de casa para seguir haciendo labor en
el cam^o. Estos bueyes están completamente
aislados de las uacas, pero alegan que, como es•-
tán en el mismo domicilio, pudieran contagiar-
se. Han transcurrido treinta y cinco días y los
bueyes no han tenido nada de el^idemia, y^or
el tiem^o transcurrido creo que están fuera de
peligro.

Desearía me dijesen si tienen derecho a ha-
cer esto ; y si^ no le tienen, ^ tengo yo derecho
a pedir indemnización ^or los daños que me han
proporcionada al obligarme a tener freinta y cin-
co días, más los que resten todauía hasta que
den de alta a las vacas, sin ^oder preparar la
tierra ^ara ,hacer la sementera, par no poder sa-
lir a la labor con^ dichos bueyes?n

Si la enfermedad está declarada oficialmente y los
bueyes conviven con las reses que fueron atacadas.
dentro del paraje o local infecto, el interesado ha de
esperar la declaración de extinción, que acordará el
Gobernador Civil, a propuesta del Servicio Provincial
de Ganadería.

De otro modo, antes de entablar ninguna acción
debe consultarse al referido Servicio, al cual compete
las resoluciones procedentes, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento de Epizootías.

2.202

Félix F. Turégano

ARBOLES FRUTALES SELECCIONADOS
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Plantacicnes

en zona pantanosa

Don Andrés Monserrat Vidal, Palma de Mallorca.

«En una finca rústica tenemos una zona ^anta-
nosa de unas 10 hectáreas, cuyos terrenos están
cubiertos por el agua desde ^rimeros de octubre
a últimos de mayo. Y no siendo susce^tible su
drenaje, por estar inferior al niuel del mar, de-
searía saber qué clase de árboles `maderables
podría plantar en esta zona que resistiesen la
humedad y la salinidad de sus aguas, que es
de 21 grs. 0/00 de cloruro sódico, con el fin d^
sacar algún provecho de estos terrenos.»

El terreno a que se refiere nuestro comunicante r.o
puede, en realidad, ser objeto de repoblación median-
t árboles de ninguna especie.

El árbol que más resiste la salinidad del suelo es el
taray o taraje (tamarix gállica) ; pero r.o creemos que
pueda resistir en un terreno encharcado durante ocho
meses y con un grado tan elevado de cloruro sódico.
como es la zor.a pantanosa a que nuestro consultante
se refiere.

Las raíces de los árbole^ son órganos vivos que, en
consecuencia, cumplen las funciones de la vida vege•
tativa, entre las cuales hay que incluir la función res-
piratoria. Un terreno totalmente encharcado, no de
modo accidental y pasajero, sino permanente en grsn
época del año y en una localidad de clima benigno.
donde la parte aérea del arbolado entra en funciones
durante la mayor parte de ese tiempo, perece mate•
rialmente por asñxia.

Estando ese terreno más bajo que el mar y sizndo
absolutamente imposible su avenamiento, r.o hay po-
sibilidad de ponerlo en producción.

Nuestro comur.icante podrá intentar, en los bor-
des del mismo, hacer plantaciones de la referida es-
pecie, que se multiplica por estaquillas, sin que por
nuestra parte garanticemos en este caso éxito algu •
no en tales trabajos.

A ntonio Lleó

2,203 Ingeniero de Montes

Caldos cúpricos
contra la rabia de! garbanzo

Don tllvaro Vázduez, 5evilla.

aEn la editorial de julio último de esta reoista
se hace alusión al tratamiento de los garbanzos

con soluciones de caldos cúpricos, que, segú^z
^arece, tienen alguna eficacia. De año en año
las pérdidas que causa en esta región la ccrabia
del garbanzo» van en aumento, lo que indica la
extensión que ha adquirido la ^laga de esta crir-
tógama. Hasta hace ^ocos años podía conside-
rar a mi f inca casi inmune a sus ataques, ^ero
poco a^oco ésta se ha ido adueñando del te-
rreno, hasta que en el l^resenfe año la pérdida
de la cosecha de garbanzos ha sido prácticamen-
te tofal. Corno esta leguminosa en la economía
agrícola andaluza es roco menos que imprescin-
dible, /^orque, .con el trigo y el aceite, son la
base de lá alimentación del obrero, tengo que
seguir sembrándola, y^or ello mi interés de co-
nocer el empleo de este tratamiento. Por eso,
espero de su atenta amabilidad me den las nor-
mos que he de seguir para combatir la «rabia»
por medio de caldos cúpricos.»

El problema que plantea el consultante es, desde
luego, de importancia práctica muy grande. De seguir
como hasta ahora, el cultivo del garbanzo resulta de
una producción tan insegura, a causa de la ccrabian
principalmente, clue amenaza con reducirse su super-
ficie en términos que constituyen un serio conflicto
para la economía agrícola de muchas comarcas.

Yo no quiero llegar a decir que puedan elimir.arse
totalmeate los daños que la «rabia„ ocasiona ; pero
que, para la generalidad de los años, se pueda de-
fender la cosecha sin mermas graves por esta causa,
es cosa que debe admitir^ y la experiencia tiene con-
fiarmado.

La acción preventiva de los tratamientos y las llu-
vias tan frecuentes de esta primavera, que lavaban las
plantas recién tratadas, han hecho fracasar a algunos
en la defensa. No obstante, este mismo año, a pesar
de la primavera tan favorable al desarrollo de la en-
fermedad, por el excesivo número de días de lluvia.
hemos tenido ocasión de visitar una finca de esa pro-
vincia en que ya se habían notado rodaleŝ picados, y
un par de tratamientos logró defender la cosecha. En
un año normal, y con tratamientos aplicados más
oportunamente, la defensa habría sido más fácil v
completa.

El principal argumento que ha detenido a muchos
agricultores para aplicar los tratamientos ha sido la
falta de aparatos adecuados para emplearlos en las
fincas con extensas superficies dedicadas a este cul-
tivo, cual es frecuente en Ar.dalucía. Pero hoy se dis-
pone ya de un aparato de fabricación r,.acional, que
permite tratar simultáneamente una faja de cuatró :i

CEPAS - PARRAS
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cinco metros de anchura, el cual valdría la pena er.-
sayarlo.

En el folleto que recibirá por correo aparte tienc^
descritas las características de la enfermedad y deta-
lles relativos al establecimiento de una lucha lo más
eficaz posible.

Miguel Benlloch
2.204 Ingeníero Agrónomo

Construcción de alberca

F. C., Ronda.

^cPoseo una finca en este término, que tiene
. un nacimiento de agua que da un caudal de 17

litros por minuto. Deseo recager el agua de una
alberca cort objeto de utilizarla para regar terre-
nos que se d^•stinarían a la siembra de maíz,
patatas, habichuelas y hortalizas, y rne interesa
saber qué medidas debe tener la alberca y qué
cxtensión de tc•rreno podría regarse.»

Desconociendo las características agrológicas del te-
rreno que ha de regarse ; no tenier.do idea de su ma-
yor o menor consistencia, ni de su riqueza en arena
o arcilla o el mayor predominio de elementos finos o
gruesos ; careciéndose de datos sobre su poder reten-
tivo, etc., no es factible determinar, con la dehida
exactitud, la posible superficie regable con el caudal
cor.tinuo de 17 litros por minuto de que dispone, pues
mientras hay tierras que pueden atenderse con dota-
ciones inferiores al litro por segundo y hectárea, exis
ten otras, por el contrario, que rebasan notablemente
la indicada cifra.

La dotación de un litro por segundo y hectárea,
aunque suele adoptarse como promedio, en rnuchas
ocasiones no es tan frecuente coino pudiera creerse. y
solamente a título de orientación puede admitirse, en
el caso del consultante, llegándose a la conclusicín de
que solamente se dispondrá de agua para regar alre-
dedor de 30 áreas.

La capacidad de la alberca es función también de
una serie de datos que no son proporcionados i^or el
consultante, y entre otros, el tiempo que se riega sin
interrupción ; módulo o caudal por segundo que tna-
neja corrientemente un regador ; volumen mediu de
los riegos y turno o número de días que una parcela
o un cultivo pasan sin recibir agua alguna. Obliga esto
también a fijar cifras de tipo medio, que posiblemen-
te no coir.cidirán con las particulares del caso, pero
que servirán de guía. Para una parcela de 30 ^.rea ŝ ,
con riego continuo de una hora al día solamentP, a
base de módulos de 20 litros por segundo, volúmenes
medios de 800 m' de agua la hectárea y siempre con-
tando con que las aguas se recogen de forma conti-
nua, se precisaría un depósito aproximadamente de
70 m9, es decir, un poco más de un metro de altura
y 9,50 metros de diámetro, y en el caso de ser rec-
tangular, de 70 x 7, por ejemplo. Estas dimensiones son
a base de regar durante escaso tiempo cada día, para
reducir así la capacidad de la alberca, y con posibili-
dades de repetir el riego en cualquier cultivo cada

AGHLCULTURA

cuatro días, cosa que corrientemente no será nece-
saria.

Si el consultante desea una respuesta más e•cacta,
puede enviar los datos que se han enumerado, para
cor.testarle de nuevo con más amplitud y detalle.

2.20i

Santiago Matallana Venti:ra
Ingeniero Agrónomo

Cupo de entrega de judías

Don ,loaquín Beltrán, Ahnenará (Castellón),

«Tenemos sembradas judías, y segeiramente

tendremos asignado un cupo, que se habrá de

entregar en judías secas, o sea en grano. Pero el
caso es yue nosotros las cogemos verdes (en

«tabella») y las enviamos a los mercados. Supo-

niendo que no dejemos secar, ^ cómo pagaremo.s

el cupo? Y si dejamos secar unas pocas para la

próxima siembra y consumo familiar, ^hemos dc
coger de aquí para entregar el cupo?

He consultado con las autoridades de^aquí, y
^ dicen que se ha de entregar el.cupo de todas

las hanegadas sembradas, sin tener en conside-
ración si se recogen verdes o secas.»

En efecto, para las judías blancas se han asignado
cupos forzosos de entrega, que han de obtenerse en
grano, y han sido calcitlados a base de las superficies
sembradas en los diferentes términos municipales y.
dentro de ellos, por cada cultivador.

La recogida del grano, aún algo verde, para su con-
sumo rápido en fresco es una excepción en alguñas
regiones españolas, que nunca debe tomarse en cor,-
sideración, ya que el consumo general de la alubia es
en grano perfectamente seco, y las pequeñas canti •
dades que en algunas zonas se acostumbra a consu-
mir recién recolectadas, vendiéndose con sus vainas.
no puede suponer en ningún caso disminución en las
entregas de los cupos forzosos, pues lo que no puede
géneralizarse es que exista la costumbre de consumir
en fresco las alubias, y, por tanto, ha de considerarse
como una forma más o menos hábil de eludir las en-
tregas forzosas y el cumplimiento de las tasas fijadas
para esie producto.

En consecuencia, es lógico que las autoridades pro-
vinciales a que alude el consultante no hayan aten-
dido las razones alegadas, teniendo en cuenta la ne-
cesidad de recoger la mayor cantidad posible de alu^
bi^s secas cori destino al consumo nacional.

2.206
Gabriel Bornás

Ingeníero Agrónomo

Se compran números atrasados

de la Revista "AGRICULTURA"
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SERVICIO NACIONAL DE CRÉDITO

AcRfcoLA.-Resumen de vein-
te años de actuación. Memo-

ria correspondiente a los años

1943 a 1945•-Un volumen de
79 PGginas.-Madrid, 1946.

En esta Memoria se recogen

los datos acerca del funciona-

miento del Servicio Nacional del

Crédito Agrfcola en los ejerci

cios económicos de los años 1943+

r944 Y 1945 ^ número y volumen

de las operaciones concertadas,

en sus distintas modalidacíes ; prórrogas otorgadas, acuercí^s

más importantes tomados por la Comisión Ejecutiva, resul-

tados de los servicios de recaudación e inspección, balance

de situación al ŝierre de cada ejercicio, inversión de las can-

tidades presupuestadas y cuentas de pérdidas y ganancias.

Cada vez más patente la insuficiencia de medios econG-

ruícos de que dispone estc Servicio, frente a la amplitud cada

vez mayor del problema del çrédito agrícola, se ha elaborado

la nueva Ley cíe Crédito Agrfcola, prornulgada con fecha 17

clc julio de 1946, que cifra en mil miílones cíe pesetas la

cantidad que podrá ]legar a ser des6nada a atender las exi-

gencias crediticias de la agricultura nacional, al propio tiem-

po de prever la posible colaboración de cuantas entidades,

de carácter crediticio o agrícola, disponen de una organiza-

ción que permita utilizar nuevos cauces por los que pued^•

discurrir el crédito hacia el ag,ricultor.

Por último, esta interesante publicación recoge tambií^r

la experien ŝ ia acumulada por el Servicio Nacional de Cré-

ciito Agrfcola durante sus veinte áños de actuación, de va•
liosa utilidad para fijar la orientación de la nueva etapa, que
bajo tan halagúcños auspicios ha iniciado el Ministerio de
Agricultura. ^

$AM'I JUÁREZ ^Tomás).-Vacloración ^!e

solares.-Un volumen de 157 pági-

nas, con numerosos cuadros y pla-

nos.-Madrid, 1946.

Con verdadera oportunidad publica

este trabajo el competente Ingeniero

Agrónomo don Tomás Santi Juátez,

ya que la próxima entrada en vigor

de la Ley de 15 de mayo de 1945,

Ilamada de aOrdenación de solatesn,

presta gran actualidad al tema. Se
trata de una documentada recopila-

ción de conocimientos y datos, [anto

de orden técnico como jurídico, que han de reportar gran uti-

lidad a los interesados por las valoraciones urbanas.

Su primera parte está dedicada a las caracterfsticas de los so-

lares, tanto geométricas como de orientación, emplazamiento, na-

turaleza del suelo, etc. También se hace la clasificación de loa

sectores urbanos de las capitales, así como la división de Ma

drid en zonas, a efectos de su ordenación constructiva. Después

se dan las normas para la medición, citando numerosos casos,

dentro de algunos de los cuales siempre se podrá encajar cual

quier solar.

La segunda parte se dedica íntegramente a la valoración : con-

cepto del valor, valor de los terrenos edificables y causas de su

crecimiento, vatiación del precio medio del terreno en los. últi-

mos treinta años, intervención del Estado en la regulación de

dichos precios, etc. Tras unas atinadas consideraciones sobre el

rendimiento económico de los solares, se entra de ]leno en la valo-

ración, con estudio de la finalidad corrientemente perseguida,

casos más generales y una completa serie de casos particulares.

Por último se insertan varios apéndices, que completan el

desarrollo anterior de las diferentes cuestiones, y entre los qu^^

destacan los nutridísimos datos urbanos no sólo de la capital

de España, sino de sus principales poblaciones: Sevilla, Zara-

goza, Oviedo, Granada, Valencia, Alicante, etc. -

En definitiva, se trata de una publicación de verdadero inte-

rés y en el que se refleja la copiosa documentación recogida por

tan ilustre especialista en los problemas ecoriómicos de la pro

piedad.

ORTECA NIE•ro (J. Miguel).-^ Esfá^+r

en decadencia nuestros olii^are,c ^

Plara ^ ^ara su reconstitución ^^

mejora.-Un folleto de z3 pfi^i-

nas, con numerosas fotograftas.-

Jaén, t946.

El Ingeniero-Director de la Es-

tación de ^Olivicultura de Jaén, del

Instituto Nacional de Investigacio-

nes Agronómicas, don J. Mi{ucl

Ortega Nieto, acaba cíe publicar un

interesante trabajo, <le ^gran opor-

tunidací en un momento como e]

actual, que puede considerarse de crisis en la cvolución dcl

cultivo olivarero, al ^mcnos en al^un.rs dc^ l:is m^IS impor-

tantes zonas productoras de nuestro país. F,xamina los cli-
ferentes medios de cultivo actusclmente en vigor, que sc^ dis-

tinguen principalmente por la distinta poda : sin reno^.crión

periódica de ramas principales, como se hace en Lc^vante y

Aragón ; con equilibrada renovación, rcalizada en :cl;unres

zonas de Jaén y Málaga ; y, por último, la practicada co-

rrientemente en los olivares ancíaluces, cual es la poda en

cabeza, agravada por operaciones de detalle, como son la

formación prematura de la cabeza, e] pelacto de ramas y

troncos por su parte interna; el aclareo de las brotaciones

de los cortes de arrojo, y, finalmente; el desastillo búrbaro

y esquilmante. La realización de esta equivocada práctica

ha llevado no sólo a un estado ffsico deplorable del olivar,

mas también a una disminución en la producción unitaria.

Después de estudiar detalladamente todos estos puntos, el

señor Ortega expone un plan para la reconstitución y me-

jora de la riqueza olivarera de Jaén, detallando la forma de
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enfucar cada un^ cle los puntos en que se basa dicho plan,

y que son : labures ; ffrtilización y conservación del suelo ;

cre^tción de nue^-os olivares ; formación y educación de las

plantaciones jóvenes ; poda y desastillo ; tratamiento de en-

fermedades ; medidas protectoras y formas de colaboración

entre el tttenico, el obrero especialiaado y el ulivi ŝultor.

Felicitamos al competente ]ngeniero Agrónomo y Procu^

rador en ^Cortes señor Ortega Nieto por su documentado tra-

bajo, que sera de ^ran utilidad para la economfa olivarera

crnclaluza.

DERQUI (Fernando). - /nyecciones de

cemenfo.-Nueva edición.-Un vo-

lumen .de 471 páginas.-Madrid;

1946.

Con la autoridad que le da la ex-

periencia en estos trabajos, a los que

está dedicado de lleno, expone en

este libro el autor, en veinte detalla-

dos capítulos, desde la iniciación al

estudio de la técnica de las inyeccio-

nes de cemento, tratando con deta-

lle las distintas clases de emulsiones

Con su interpretación matemática,

hasta las más complicadas obras de este tipo.

Expone el autor las principales aplicaciones de las inyecciones

de cemento en los grandes aprovechamientos hidráulicos, puel-

tos, puentes, presas, túneles, galerías, etc. ^

Un capítulo está dedicado exclusivamente a la restauración de

frescos ; otro a las inyecciones de paja, detallando sus distintos

procedimientos. Analiza igualmente una serie de obras ejecuta-

das, como la consolidación del Pilar de Zaragoza, el recalce de

una grada en la Unión Naval de Levante, la cimentación de mu-

chas obras y varias presas y azudes.

Llama la atención la claridad de exposición, fruto de la gran

práctica del autor, que durante veinte años de ejercicio profe-

sional lleva ejecutadas más de quinientas obras de sondeos, pi-

lotaje, recalces, etc., y ha publicado numerosos artículos y mo-

nografías y libros.

Profusamente ilustrado, es un libro utilísimo para cuantos en

la vida profesional tengan que tratar con alguna de estas cues-

tiones.

SURCO.-Almanaque-Agenda de 1947.

Un volumen de 209 páginas, con
:.umerosas fotografías y dibujos.-

ivtadrid, 1946.-Precio: 10 pesetas.

La prestigiosa revistá «Surcon, bo-

letín oficial del Consejo Superior de

^á:naras Oficiales Agrícolas de Espa-

i,a, ha publicado su acostumbrado al-

uiaaaque-agenda, que se inicia con

un próloga en el que se insertan unas

ueilas frases de Olivier de Serres, en-

salzando las virtudes de los que ma-

nejan la pluma en favor de la agri-

cultura. Después han de destacarse los doce comentarios agríco-

las mensuales, trazados con gran acierto por la brillante plum.t

del ilustre Ingeniero Agrónomo que se encubre tras el seudóni-

mo de «J. Campovascon, y en la que se tratan los más varia-

dos temas sobre cultivos, ganadería, industrias, prol>lemas socia-

les y económicos, etc.

AGRICULTURA

Otro çompetente especialista en la materia, el conocido «Me-

teorn, publica un documentado artículo sobre el año, el campo.

la meteorología y el refranero. Y, finalmente, citaremos otro ar-

tículo de gran valor práctico, en que se resumen, por meses,

las obligaciones del agricultor para con el Estado, en sus aspectos

social y económico.

Completan este nuevo almanaque-agenda las acostumbradas

secciones de calendario de fiestas religiosas y civiles, listas de

entidades agrícolas, etc.

Reciba nuestro querido colega «Surcon nuestra felicitación por

el acierto de su nueva publicación, que ha de encontrar muy

favorable acogida entre la clase agricultora.

SERVICIO SINDICAL DE ESTADÍSTICA.-

Producción y comercio del oino.

Ún volumen con 190 páginas y

numerosos cuadros.' - Madrid,

1946.

Continuando este Servicio la ta-

:ea de dar a conocer las actualés

coyunturas de las principales acti-

vidades económicas, deducidas del

estudió de los respectivos fenó-

menos a través de amplias series

cronológicas, saca ahora a la luz

este trabajo estadístico sobre las

diversas facetas que constituyen la rama económica de la «Vidn,

cuya importancia en la economía nacional es obvio señalar.

No pretende este estudio descubrir insospechadas probabilida-

des ni sentar axiomáticas premisas dentro del racional ordeni-

miento de esta actividad económica, sino únicamente exponer

los hechos que el análisis estadístico y sus lógícas interpretacio-

nes han demostrado, declarando que las oportunas soluciones de

dicha ordenación, en su doble aspecto agrícola y comercial, para

los técnicos y economistas.

BARCELÓ (José Luis).-Problemas ecó-

nómicos de la postguerra.-Un vo-

lumen de 179 páginas.-Publicacio-

rtes de los Servicios de Propaganda

de la Dirección General de Comer

cio y Política Arancelaria.-Ma-

drid, 1946.

Entre los problemas generales que

estudia el señor Barceló en este nu•^-

vo trabajo figuran los relativos a la

Marina mércante, base del comerciu,

a cuyo desarrollo hay que tender pa-

ra dotar de mayor nivel de vida a

todos los hombres del mundo y, por consiguiente, intensificand ^

los tráfi.cos para que los bienes producidos no importa dónde se

consuman en todas las ]atitudes, en la medida que las exi-

gencias y las posibilidades lo consientan.

Después toca el panorama político y las incógnitas de esa

nueva materia de disciplina que se denomina Geopolítica y que

ha cobrado carta de naturaleza en la estrategia económica mun-
dial.

Aborda a continuación el problema del petróleo, fuente de

energía principalísima y origen de rozamientos y de dificultades, .

ante el deseo de gozar con mayor facilidad de este petróleo, al

que si, en el tópico, se denomina «oro negron, podemos, sin

duda alguna, considerarlo, hoy por hoy, base de la industria

y de los transportes.
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En otro capítulo se estudia con tono periodístico el panorama

cereaiícola mundial con ]o que, junto a las modernas mercarr-

cías, tales como el petróleo, anteriormente citado, aparece de

manera perenne la base de la alimentación humana conocida

desde la prehistoria y basada en el trigo y en otros cereales

panificables.

Estudia finalmente el señor Barceló las demás fuentea de ener-

gía, y en especial la hi3ráulica, pasando últimamente a divagar

un tanto acerca de la nue^a energía atómica, y termina con un

resumen general y conclusiones, estudiando las medidas propug-

nadas para un inteligencia eritre todos los países en el orden

Pconómico, de cuya consecución habría de lograrse la finalidad

pximordial de los hombres del momento, poniendo a contribu-

ción todas las fuentes de energía y de riqueza, todas las produc-

ciones y las derivadas de la industria, al servicio del bienestat

común, en lugar de subordinarse a fines destructivost que sól^

conducen a una disminución del nivel material de vida.

E X T R A C T O D E R E V I S T A S
L8q PApaB dYI ,CaI18II0.-BARRERO ^OBRINO (Adrián).-Gnna-

d^ería. Número 39. Madrid. Septiembre de r946.

En el último número de esta prestigiosa Revista se inser-

ta, con el citado tftulo, un notable trabajo, continuación del

publicado en el número z5, en el que su autor, distiñguido

veterinario militar, hace alarde de su singular competencis^

en asunto en realidad verdaderamente complicado. No cree

mos que en ninguna publicación española se haya abordado

el problema ni con tanta amplitud ni con tal precisión, ayu

dándose de ilustraciones muy bien elegidas, tanto en negro

como en color-son magnificas las láminas del castaño, rua-

no y ovcro-, capaces de descubrir a los no muy versados

en la materia todo un barroco compendio de distinciones

que, si bien pueden parecer minúsculas, son de gran utili-

dad para hacer cíebidamente la reseña de tan eficaces auxi-

liares del hombre, siguiendo una técnica especial muy precisa.

A continuación el prop^o autor aborda el tema de «Los

pelos de las reses de lidia», y aunque el trabajo es real-

mente meritorio, nos parece que está abordado con menos

cariño, sin cíu(ía por no querer extenderse demasiado o por-

que el tema tiene menor interés y trascendencia, lo cual no

obsta para yue constituya una positiva enseñanza para lds

s.rficionados jóvenes, que están muy desentendidos ya en estos

asuntos. Las ilustraciones se deben al competentísimo afi-

cionado cíon Adolfo Bollain, y son de extraordinaria propie

dad ]os dibujos de los pelos castaños, barroso, sardo y cár-

deno claro.-L. F. S.

Simiente de trébol rojo.:9^riculture ; vol.' LII, núm. 5,

1945 •

La obtención de la semilla de trébol rojo en Inglaterra es

muy lucrativa, pero también muy aventurada, por varias ra-

zones que vamos a exponer. La polinización en el trébol la

llevan a cabo abejori-os (]3ombus) ; pero las flores de la pri-

mera cosecha tienen un tubo demasiado largo, y estos in-

sectos buscan otras plantas en donde les sea más fácil intro-

ducir la trompa para extraer el néctar. Además, como con-

secuencia de ]a roturación de terrenos antes incultos, des-

aparición de setos, etc., por las exigencias de la guerra, los

abejorros han disminufdo considerablemente, viniendo, por

tanto, a sumar tma dificultad más.

Los labradores tienen que dar un corte y esperar la nue-
va brotación, que lleva flores con tubos más cortos y que,
por consiguiente, serán mlrs fácilmente visitadas por los su-
sodichos insectos. Ello tiene, sin embargo, un grave incon-

veniente, por la frccuencia con yue• a un clima ccduroso h<t

cia junio-julio siicede un tiempo ]luvioso, de desastrosos efec^

tos para la vegetación.

Resultan, por ello, curiosas las experiencias que sc ceali-

zan en Rusia para obtener Ilores con tubos más cortos.

Ello permitir(a obtener la semilla de la primera cosech<.r.

En Rusia, en lugar de los abejorros, son las abejas las yr.cc^

efectúan la polinización, recordancío además que allt la im-

portancia principal de estos insectos es precisamente el de

facilitar la fecundación de las plantas y no la obtencicín de•

miel, quc es secundaria. En relación con esto se propugn.c

la conveniencia de fomentar las colmenas máviles, que cn

Vueva ^Zelanda y en Rusia juegan un papel import:cntfsi-

mo en la obtención de bucnos rendimientos dc lus cos^-

chas.-J. M,^t R.

(:ouservaciúu de la Irumedad de la tierra por la paja. -

.Soil Science; pág, zr9. Marzo, 1945•

La Estación Experimental de Agricultura ^de Oregón (Es-

tados Unidos) viene realizando des<le 1939 unas notables cx-

periencias sobre la conservación de la humecíad cte la tierr.r

y de las mejoras de sus propiedades f(sicas y químicas cuan-

do se ]a cubre co q paja de cereales. Se asegw•a que est:c

práctica en sitios áridos equivale a 450-6$o mm. de precipi-

tación. La cantidad de nitrato acunenta también, as[ como

la de potasa, hasta cl extremo cle consider:rr que este pru-

cedimiento puede en muchos casos ahorrar el abono potá-

siŝo. Aunque el sistema es ya conociclo, los resultados hal:c-

gúeños inducen a procurar que se extien<la esta noticia :c

los agricultores para yue hagan más uso cle ella, recomcn-

dándose especialmente para las p]antas raíces y algunas va-

riedades de coles.-J, M.a R.

Informe internacional sobre la semilla del lino.-Infornanciór:.

Cornercial Española, núm. r5o^ P^cg• 50, r946•

Hasta la guerra pasada el cciltico del lino se ha idu c^-

tencíiencío paulatinamente, siendo las naciones de ^nayor pro-

clucción Ar^entina, Estados Unidos, Inciia, Canadá y Liru-

^t;ay. Después del conflicto la supcrficie cultivada ha dis

miñufdo por. las circunstancias especi^des que planteú la

centienda y por la pertinaz sequfa padecida.

Sin embargo, nuevamente sigue la marcha ascendente dc^

l.r producción, figurando a la cabeza la Argentina, con m'c,

clel 6o por^ roo de la producció q mundial, que el año pasacic^

alcanzó mas de dos millones de toneladas.

La actual campaña se presenta con una fuerte demand :

por parte de los mercados europeos y norteamericanos, :.

los que difícilmente pocírán atcnder las reservás argentinas

ir.dias, canadienses y uruguayas, por muchas razones, peru

e.^ especial por la disminución de la producción, debida a

la falta de lluvias en el rnes de julio, y por las relaciones

polfticas entre Estados Unidos y la Argentina.

La producción de los Estados Unidos está prevista en
$So.ooo toneladas, y la de la India en 400.000; que pueden
considerarse inferiores en tm ro por roo a las del promedio

r9-}o-4}. La uruguaya es de poco menos de las ioo.ooo tone•
ladas, y la canadiense oscilará alrededor de las zoo.ooo ;
ambas con un ro por roo menos sobre la producción media
cíe r94o-44. En genera] la producción se estima inferior a^^a
normal en un 4o por ioo. ^

La única garantfa para abastecer a los mercados estribn
e i un aumento cíe la producción proporcional al de la de-
manda, que es lo que tienden a fomentar los gobiernos de
los pafses citados.
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