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I,u.^^ rirc•tn^.^(uctc•iu.,^ c^ruitl,inic^u,,^ ttttutdiale,,^, y ^ntt^
c^.^•f,rrirtltctrtttc^^ lu., ^(c^ ^tttuyr,r itu^,urtrtuci<i etc ordett a,
1<t (nuc(ttrricítt «qríc^ulcr, ltrtc•r•ti ittdi.^•C^r^ttsuf^le c^l c.tlttrliv
^Ir l^lrti^r.^^ tjttr tiiur^(rtc^i la. ^^rie^ntut^iuci u. ,^rytt(^r ect tt^t
Í^tlttr^, rtt^itcrli« tu, ettc°cnttiuuclt^.,• u,^^utisjuc^rr lu.^ tic^-
rr.^iclu^/r_^^ clrl t^ui.^^ c^tt- tttt ,^^rrlc°tt tlr^ (^rrluc^iríti r/c^tttru c/c°
Itts (^^t.,^i(^Ilitlucl^<'.^^ (itn•u u(^fcut^^r li^.ti^ (n'^ulttr•lu., rnú.ti• ttr'-
rr.vnriu.e.

1^:( ttrt•ctri^,ttuc(u j^lrnt r!r(^c^ rle )ijur iiurntus• (^aru ul-
r^utt.,_ur. Initit^ crtt Iu^ti• t^ru^lttrc•iuttr.t• u^(rt^rulu.5• rrjerctite.5
u<•^tl(ir^^.< Irct^licirittufe^,,•, c•utuu rtt uyrtc^]lu.^• n(ru.^ ^tte se
r.^^(intr c•utrrt^ttictr(e ittcrrutrutur. fo,ti^ I(ntitr.^^ ntás cort-
vrttiet^te,ti^.

^5'c^^ r•^,ttr(ir^^tr^(c^r^í ^ríc^r/ntc^trfe t(rrr, clel ntt^srtt^^ ryttotlc^
r(ttc^ r^tt lu ^^rryutti_nr•irítt iitrltt.^^lriul, t/ tttrt.^^ c•uttc•rr^tu^tttc^t^-
/r atnt rti lu qttr .5•r^ rc^jrrrc° u u(^ru., /ticlrútcli^^u.,^, se hu.
r.^^lu(,Ir<•irlr^ at^ l;'.^^(,uiiu r^tt ^^Irnt (,ru•u, ulc•ut^zn^v lu. prn-
nc^^•c•iútt rlr raerc(i« r^lr^r•trir°u ^(ttc^ pr^^c•i.^^uat ttttc.,^trus nr-
rr.^^iclu<l^r,e clc tn^lu ^,rclett, iijntt^(o ul c^jc^c°tr^ ^^lu_u.^ .ti^rtcc^-
,^rrt^.ti^ l^cn•n c^vt^t(^lrtur Irt.t^ ^Irrrr.,u.t^ in.^^talac°icnt^.^ q^ue
lt^tc•t^u ^rtl(ct. c-tt n^ulrriu uc(rít^^,lu, c•^^tt lu.ti• tvt^r^rctttte<s ^n^a.-
lttrulr.ti^ ntrtc°/t^^ tir^í.e ulr^ulnriu.^^ cCu^^ lus^ utt(c^ri^^^rc^.^^, ltu^^t/

qttc^ ^^citufcn• rtttn(,u.^^ ^lrfittirlu.^^ t(ttc, c•uit ,S^tt_fictcttte c^lu.^-
(^ir^it]nrJ, ^^ttr^clcut nhcn•^•ur rtrttttus• cle ^n^ucltt.rnir^nr,^• st^ttti-
l^n•c.t• qtrc j^c^rruiiutt la elc^c°ci^^tt. ett ca^da caso 71 de cuda^
^tcict, c/c• lus (^lu.tttu.^• ^tucí^s c^uttcetziett(r^s, det^t^r^, clel r/r2t-
j^c, t( c^ttc> se n.rlut^tett u. lus^ ut^rcznt.^luttclus rlitnu^toicír(i-
^^u.t^ Itrr° c•.,^i(tc^tt lu.^^ rttltit^u,^• rli.^^put^iblcs• r^.ri.,^(r^tttc^s•, j^u-
.ti•il^ilt:clu^les ele r:nr^t^o^rtuci^^tt, ete., etc.

I^;.,^tu. ^,rietttuc•ici^t qttr ^irrc^urii7ntn^^.t j^rvc^rlc ^rT.^tuli-
-ur rir ^lu(^,x, ^^rtr Irmt ^lr sc^r íttilc.^^ tto s•rilt^ c1r.,r1e c^l
(ntatto r(c, vi.,ta. unriottul, .tiitto tuattl,tétt puru. c(tte .`tr-
^t,utt rl^• (^u.^c^ y^^^,ttr^tiri^u c^tt Irt^ ^ttPynciucrc;it ^l^° trtt^.ctr^^.^•
lrufu<1^^.^^ c^untercia^les.

1)c^t^tr^^ d^ lu. jl^^.^^i(,ilrrlucl n^ qttr^ uttl^.<• ltrcc^r^^ttos ultt-

.t^rútt, yrtc^ hrt c!e .^•c^r r^ururterí^s(ir•rr cíc° r.^^(n.t C^rn(^Ir^-

Números

Gorriente . . . . . . . . . . . . . . . . 4,- ptas.
Atrasado.. . .. . .. .. 4,50 »

Extranjero. ^ Portugal
y Atntt.ca 5.- »

Restantes países. . . 6,- »

^tttu.^•, tlc(^t^tt r.^^ttr^l^cc^r.ti•e, en tittr^st^ru c^uttc^el^tu, t.res
c(rttt^^,.t• cle (,ruc(ttcciutic°^ti• ur^rícc^lu.e: c^l ^pvint^r<^, 'tl iurt-
rlu-ntc-^rful, c•^^tti(,tt ĉ^.^^to t^^,r uqttrllt:.^^ <^itltit•u.,^ clc^.e(inn^lo.^^
u ^^rtulttcir ulimc^tttus• pura el cun.^^tnttc^ /ttttnuato; cl se-

(/tt,ttcdn, po^r lu.ti qtte, rleG ruisrtrc^ tnc^tlt^, dn^rt- l^ttc(^rr n, los
ulitttrirfo.ti• l,uru ^°1 r(u^ttutlu, y. j^ur ttl(ittto, tnt trrc^er
r+rttt,t,, c^u^t.^(^(tci^lu pur (ilui^lus ittdtt.^(riulc^,ti^, ctt ,^^rt uc^^^^-
c't:utt ^utas uttt]^liu.

Se c•c^trt(^rc^ttrtc^ qttc r^l ^reajtt.ti•l<^ cle e,^•tos^ tvc^,t• c(rrt^^os^

u^^e ^^rotlttc•c•iui^^^.^^, c•utt urre^(lo u lu.^^ C^c^.^ibrlirlacle.t• )/ l^rc'-
trrr^i^rirt.t• c(e fi(^u ^tuc^irnt«1, ^1^^(rrntiuarúu .ctt crtt^ujc
ett llttvus ^cstte^ru(c^s, sc^^itulcrutlo (u.^^ t(iver.,u-.ti ^ottas rlc,tt-

c(c^ c^ottt^ienr^ ititri^,^^ific^nr tul u r•rtul l^rurlttc^c°icítt, r.t^(uble-
ciPttcln 7u.^ ul(c^ruati^r•^t.^^ ntás uclec^ttnrlu.^^ t^u.ra, lo,c tttt^-

z^u.t• rc^c(urlí^^.^. (ijct^ticlu ul nti.c^tttu fietttj^o ntrtu.t (,c^r uiit^.^
r/c^ lus jn•oclu.c^riuttes•, It^,^y ett fntnetttn, c^utt lu,ti• t^t^,,i(,rli-

rl^ulr.^^ ^^^^r ^nttu.^^ y c•1 líntite tlttr. rt^ti urrrc(lo n la jtulí-
tica ^^r^uttr^t^irc•u cle cuitjrctttu, .^•e clr^s•cu rutt.^^r^^/ttir, c^.^•ttt-
rliu^nd^^ ittcltc.ti^o lus ^o.^^il^iliducfc.^^ r/c drs•(,lu.,untic^ttlc^ cle

^^tr^^^^• c^ttltt:v^^s de (a.s c^ontarcu.5• c^tt r^2tc^ ltcri/ se {tul2a^^
r u(^ru., tttri.^• ntlt^c•ttuclu.e, j^t^r ^ra-<<^t^es tu^titu de t^ipu (c^c-
^t1ru, ^•utltu cr•t^t^útutco.

E'o^r ut^rca E^u^rf^c^, u.l ^ttil.etn<^ lic^tttpo r(ttP sc^ .ti•etlalatt
Irt.^^ ntet.as u^^rv,rintuclu,5^ u ufc•uttznr rtt t^1 r^rtt^pn de
(flltis' 1'cl^,tlCt^(lu.e (^1((' t1C(7(' u^huY('ur CI c'.v(l(tltu t^C Ps'fr^

t^lutt, j^roc^c^clc t(tte., c•ntttu cunt^^letttc^ti(u ittrli.,•(,c°rt.5^u(^lc°
rlel ^ni.^trtr,, .^c: rl^terttti,ttet^ lo.ti nte^diu.^^ tle c+rr(t^'rco qtte .S^c^
t^rr^c^i.^•c^tt, trutto cle /^ru^htr^riñit nuc^t:ntiul ^^nnn itttpn^rtu-
rlu.,, ^/r.^^tiiiuii^l<^ u c^u^lu tniu, ^•t^tt Irt tia.irtrul prcjc^rc^tt-
rtu, e,^^(c,.t^ c^(r>tuc^utu., iticli.^^j^ett.^^uf^Ic^.^•.

'L'n<l^o c^llc^ Íuc^ifitur/ce fu. tareu, hut^ tatycttte^, dc urcl^^-
^t^m• I^t.^• (^rurl^t^v^iutir_^ ur(ríc^r^^1a.^• i( ul^rirru rl c°artc^r ^^uru
tut c^.^^turlic^ tttrty c]c^t^•ttrclc^ cle^ lu- elc^c'ciutt clc Ius• ^^fu^t(u.^^
ittcí.^ irttet•c^.^n.tt(cs c]etttrc^ r7e caclu c(rtcltc^, la^r^r ittthc^r-
tútttrsrntu^, yuc pttrrlc^ ^lc^s^a^rrnllur.^c^ Eutr lo.ti tc^c^ttico.^
uryrnnr',tttic^u.^• 1/ cjttc^ Itrr ^Ic^ .<^r^r lu l^u.t^c^ s^^liclrr de rui r.t^-
qttent.tl^ ecntt^,tttic^u uyrícolca c1^° utrc^.t•1rcr.^• urtttulr.^• t( ftt-
rtn•u.^^ (^u,ei(,ili^lur(c^.ĉ ^(c^ ^^rn^lttrc^i^^ti.
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LA MEJORA DE PLANTAS

SELECCION DE CÁÑAMOS
Por ANTONIO SILVAN

Ingeniero agrónomo

I,a ^^rocluccicín de J^ibr^ts texliles c•n nucstra país

^a cullrando cada día ma^^or inipurtanci^t, ^^ fudoti

los prol^lemas relacionaclus cun esta ran^n dc la

I^.cononlí<c nac^ional sc,n cs^ucliacl^is cun c•I ma^^ur in-

ten^s pur el l:st^iclc^. I'c^r c^,lo nu creelilos I^^tltu dc^

tttilidad cuanto se di^-ul^;uc }^ sc l^al;a en relacic",n

con el cultivo dc^ las planl<cs 1>roducturas de lil>ri5.

Las diíicultades surgicla.5 cn la última calnpaiia

de sicl;a de cereales por la cscatiez de hilo sisal nos

sul;ierc^n la pttblicacicín dc• estas líneas, en l^is cluc

se e^ponen modernos mí todu5 d^• n^ejora de, una dc

c•sas plani<^^s: EL C_l\_l\IO.

I,a ma^^or parte dc la^ ni.í<luinas atacloras, clti-

rante la pasada siega, lian tcniclc^ <lue u^ilizrir p.u-a

c^L atado de la mies sustiluii^os dc• hilo Sisal, cuer-

das de c^tñanio ^^ rsparto nr^cionales (entre otra.5)

quc, por su precio cle^ado, Ilacían casi proóib^^i^^u

tiu eml^leo, v scílo la perspc•cli^a cle una bucn^t cc^se-

cha pc•rniiticí su utilizacicSn. l^,l prc>blema plantcado

se resol^^icí, pero a cos^a de lc>s beneficio5 del agri-

cultor... ^, ATO se podrían producir fibras nacionalc•s

m^ís hrir^itas-se pre^tintaban niuchos con clue fa-

I^ricar cuerdas econcímicanienle utilizables''

I,a redt_^cción de los prc•cios dc• cu5te cs un pro-

hlen^a principalmentc^ clc• rc^nclimic^ntc^s. ;;i la se-

lecciGn ve^etal permite aumc•ntar la produccic'^n pc^r

liectarc°a, aplicando c^s^ti al cáñamo, se;uranic•n^c^

ronse;;uiríamos resultados iniportantes, daclc^ c•1 c•^-

ladc^ acittal de estc• culti^^o.

1?1 c<íi^amo es plant^c c^n la <lue infltt_^^en, conlo

en poc^ts, las condicionc•s clc^l medio i_- el mí•tuclo dc^

culti^o para modificar su morfolo^;ía altura ^- ^rro-

sor cle los tallos, rami(iricicín dc^ los mismcts, c<ili-

clad de la fihra, c^tc.-; pero, ^iparTe de c^sto, h<t_^

caractc^rc^s due, ^uard<inclo o no una correlacicín tij^i

indc^pendicnte del mc^clio, sun consecuencia del pa-

trimonio hereditario cle los prc>^eniTores.

Para la selecci<ín de c^íñamo5 se puedc^ r^^ntar

con bastante abundttncia c1c^ ninicrial. Ha^ ^^aric• ĵla-

des ilalianr^s mu^ apreciad^is (clc• Piamontc•, :1nco-

na, I^olonia, clc. ), ^il^;^unns i^nptir^i, pc^r crur.iniic•nlo

cc^n cáñanios rusos. I^ranrc•sa5 (dc• .Anji^ci, clc• 'I^c^u-

r,iinc°), enlm las cluc• s^° c•nrurntrnn prucc^clc•ntc^, dr

I'iamonte. ^l^aml>ic^n l^cs I^^i^- sc^r^^ia5, htín^nr,is, ru_

tias, rstas, cn ^enc•ral, con tnllr^s tn<ís curtoti, m.íti rn-

milicacLcts ^- yu^• d<^n nia^^ur produccic"^n c^n scnlill;i.

I^lay ^^ariedades lurris nluy I^otal^lc^ti, lirin•ciclri.^ ^•n

au-uclerísticas a las ilrclianas, y en nuc,5tro país Irini-

I^ic^u se culti^^an clctidc• anti;;uo varicdadt•5 inti^^ aprc•-

ciadas. '[ oda^ las cit^idns pertenecen <i In ^•sl^ecic•

<<Cannabis s^c^i^a,,. .Aprtrlc• de ^•stc^s, lia^^ r;íii:unc^s

chinos e indi^;ti clc• lati c^species <<C^^. .tiint^nsi.^„ ^^ <<(^.

índiru^. ^

1)cl cc^^nocimienlo c(c^ las c^crr^c^c•rísticas dc• cada

^-ariedad, d^^ su conlpc^rlamicnto c^n c•I n^c•dic^ c^n cluc•

va^•a a e^plotartic^ ^^ clc^ la clase clc° nlc^jctr,t cluc^ sc•

persi^^r, resultar't l,i clc>cci^tn del nialrrircl de prirli-

d<< para ]c^ seleccicSn.

i,a sclc•ccic'>n dc•I c^íiitcnio, romo plrinta clioicn cluc^

c•s, presc^nta al;^tina ma^•or clificultnd cluc• pnr,t lns

nlantas autofcctinclaltlc^s. 1?sa nlisnia rirtcct^•rí.titic^c

I^acc yuc• l^^s ^•aric•cl.idc•ti coniuncs cluc• I^n^^ tic• culli-

^an sean t^in iml^tira^ti ^^, por eslo t.in^l^ic^n, l^^ts Irn-

bajos de selc^cricSn ^c•nealí>^ica cn clicl^a plrinla lic•-

nerl una nia^^or l^rohal>iliclad de c^^ilo ril tic•prirnr dc•

cina poblacicín lictc•ro^c^nc^a las c^.^tirpc•^ dr nl^ís ^^ri-

lor, perclidas c^n l^c masa dc• l.c pc^l^laci^ín.

f,a clr°ccicín cle incli^idun^ rn cl trrin,rur^c, clc• l;i

tic°lecci^ín i^^i^c•, par.c c^^•itacr c•rrrtrc°s, rluc• sr I^^i^a ^^n

c,tmpos scnll^rados c^n condicionc•s nn<ílo^,i^ todus

lus años. T.as sicn^l^ras clc•lx^n liaa•rsc• ^i nlrícluinn,

adoptandc^ la misin^c ditilancia c•ntrc^ línc•as ^^ rnlrc•

plantas clenlro dc• Irt línc^a ; es drrir, .tic• procurarfi

clue el cáñamo Ic•n^a tina dc^nsidttd fijri dc^ ^^c•^c•l^i-

ci^^n. Igualmcnlc^ inlln^^c• c•n la n^c^rl^^lu^in c•1 riltu-

nacío, por lo iluc^ clr•l^c•n c°mplerirsc^ c.idre rii^ci l,is

mismas dosis clc° fc^rtilizrtntc°.

T?n uno dc• c•slc^s campos, s<^n^l^riclo^ r^,n I^t ^^ri-

ric^dad o ^•aric°cl^iclcs c°le^idas cc^^no punt^^ dc• parti-

da, se har^ la hrimc•rn elc^ccibn dt• plrinlris ^uadre•s,

r^,



A6RICULTURA

ru^as cíc^scc•ndcnciaa indi^idu<tlcs se cult.ivarán en

dus parccl,is, aisladas una de otra, hien por distan-

ria o nle^íiante aislrinlií^ntu artilicial, c^sto último, cn

^cneral, muy cost^^w ^- complicadu. 1?n una de ell^s

^c• climinarán, antes c.lc la antesis, todas las planlas

marllos _v se fccundar^ín las henll>ras cun cl polen

de las inllurc^scencias

nlasculinas dc la olra

parccla.

l^c^cu^ida separa-

danlc^nlc la sclnilla de

las hcnlllras rlcgi-

das, con una mitad

dr ell,l se llarán las

5ic^nll^ras dc los cam-

pns clc ensa^-o dcl

n°nclimicnto c^n lil^ra

^• la otra mitad se

ctc•stinará a la multi_

plicacicín dc+ senlilla.

Las prinieras sir^m_

bras puedc•n estar ad-

^^acen[es, ^^ en ellas

no es precisu hacer

clinlinrlcioncs de

plantas ni aislamien-

to ninguno, pueslo

cíue c^l objc^to no cs

recoĵer semilla, sino

apreciar cl valor dc

las plantas. l,as sc-

^^undas, en canlhio,

dcben cstar aisladas

por distancia p a r a

c^itar cruzanlicntos

eAtrallOs.

(^'onlo consecuen-

cia de. lus ensa_cos, se

Itar^í la eliminacicín

dc las fanlilias peu-

res ^• súl^ se cons<^r-

^•arán las parcc^las dc

multiplicaciún q u c

correspondan a las

de ensayo que nlejor

se Ilavan comportado. 1)c esas l^arcelas sc recoberá

scparadanlc:nte la semilla para prose^uir la selec-

cicín c^n los aiios succsi^^os. T;st^• proccso se repitc

cada año, hasta quc, por la calidad del cáñamo ob-

tenidu ^- la unitormida^l c1e la desce^ndencias, sc^

juz^ue pr^ícticalnente irrnlinada la mejura, cn cuti^u

nlonlento se Ilaran unas sicmhras de multiplicaci<ín,

en ma^or cztcnsicin, para ulltcncr la semilla conler-

cial en lrt cantidad que precisenlos.

Nuevo n^étodo de mejora.

I^n r5tos últinlos ailos, en al^unos (•rnU-os clc

^'Tejora de Plantas dc I cenlro de f?uropa, se ^^enía

ensa^-ando lln mitodo de seleccidn 171u^^ in^eniosu,

con cl quc^ se ol^tuvicron ^randcs resullados. l^sí

Practicm^du la incisión lungiluc]ina^l

1>a hacia abajo, que [ernlinandu c^n la cic.itriz <lc

los cotileclones di^•ida a acíuil c^n dos nlitades l^^

runlu en el mc^il^d^^

o r d inario, drscrito

^tlnlariamcntc cn las

antcriorc^s líneas, sc

jur^a del valor de los

padres por el dc la

desCendeTlCla e.Aallll-

nada, en este otro, sc
del('1-tlllna ailalillCtl-

mente la calicíad dc

los pro^;enit o r e s,

además de ensclti^ar la

descendencia clc los

mismos, consi^ui(n-

dUSe asl L(na Ill£1^'Or

se^uridací v rapidez

rn los resultados.
I?n el ensavo que

d c s c r ibimos, las

sienlbras se hacían

en líneas a a^ cm. dc

distancia, con una

Separación c n t r e

plantas, primero^ dc ^

cenrínletros, cjue que-

daban despuc^s a lo

centinu^tros c n u n

aclarcu posterior.

Elección de pies ma=
chos.

í'oco antcs de la

antcsis se hace una

cleccibn de planlas

machos, colocandu

cn las señaladas cu-

tuo nlejores, ttnos tu-

tures (palos de klol,

c^^ñas, c•tcJ cíc 1^1 trltura dc las plantas, a lus yue

sc• atar^ín por su e^tremo superior. llespués, con

un cuchil.l^^ í^ien afilaclo ^- c°mpc^zando nn poro por

dc:h<1jo dc^ la hasc dc la in(lclresrc^nria, sc^ Ilacc ^r

rada planta un curte longitudinal dcl tallu, de arri-

más i^ruriles posil^les, ]o que, con un poco de prác-

tica, es rclati^^amente fácil d^^ cunse^uir. C^on^^icnc

:i i
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tener la prucauciún de alar las plantas al tutclr pur

su e^lren^u superic^r an^es de efectuar el corte, por-

que, si nu se Ilace así, la planta 5e duiehra y es casi

seg^u-u ri^le sc pierda ^u^t^s de ll^recer.

La medizi pl_ant^^ ciluc rjucda cn el campo a^ntinúa

^-eg-elando atada al tutur ^^, en ^rcneral, resiste bien

esta mutilación, flureciend^ p^^cos días después nor-

malntente. La utra nlitad seharada ^s Ilevada al la-

buraturio para deterlninar su riciueza en libra.

La operación reyuicre al^una rapidez y cuida-

dusa ubsc°r^-acicín para e^^ilar yue la polinización

c^curra antes cle hacerla.

Cun>o^ cunsecuencia cle lus resultadus del an^>.lisis,

se pruredt:rá a la eliminación d^ ^lyuellu pics nias-

culinos que por su riyucza en libra presenten ma-

niliesta inferioridad.

Elección de pies hembras.

I,u cl^•cción de hics licuihras puede esperar a lia-

ccrsc ^^ ^iue la semilla liay^a llebadu a la c^u>pleta

maduraciún, sin perjuicic^ cle ^^ue, previaniente, se

I^ay-an eliniinadu las plantas ciue nu presenten bue-

nos caracteres ctitern^s. ^lquellas plantas 1>abrán

sido fecundadas e^clusi^^aniunte pur los rnachos ele-

gidos, c^ue hermanecen en el tcrrenu. La det^^rmi-

nación e q el lahrJraturiu dc su riqueza en libra, pue-

de Ilac^°rse cc^n tl^da la E>lanta, indi^^idualmente p^>ra

cada una, _^- desput'^s de recogida la c^secha dc se-

niilla.

:^1 sigui^nle año se semhrará en parcelas aisladas

la semilla de c^ld^l pl<Inta, liaciend^^ una nuc^^a su-

presión de indi^-iduus inferiures, selecciún de plan-

tas masculinas, pre^^i^l la determinación ^le su hur-

centaje de libra en las ^nitadcs l^^n^itudinales de

sus tall^s, detenninación de la riciueza dc lus pies

hen^bras fecundad^ls i^or ac^u^^llus ^^ uue^•a selección

de plant^is I^emhras, a^n^^^ cunsecuencia talnbic:n de

los resultadc^s dc ^u^alisis oh^enidos.

^;^n la semill<^ recugida sej^aradan^ente de las

nue^^as plantas seleccionadas, se repetir<i en aiius

sLIC('S1VOS Cl I111S1110 1)rOCC'SU dl' SeleCClÚn.

Las an<ílisis se I^acían suhr^` plantas desecadas

a ic^ ĵ°, despuí^s se determinal^a cl pesu y, a conti-

ntlacilín, se sometí^ln a ebullición durante veinte

minut^^s, c`n una s^^lu^-ión dc s^^sa al o,l por ^oo.

C^on este tratamienl^^ se desinlegra fácilmenle la

c^^rt^^za del tallo v, a continuación, ésta, toda^-ía

húmeda, se intrudul^í<i en una solució q de o,8 por

I^lo de jabón, i^,4 p^^r r^x> de ^erl^oralo ^^ 0,3 p^^r

T^x^ de ^^^sa cristalizada, calentando olra vez a ebu-

Ilición, durante un^l hr^rri y media. l,a iil^ra que se

uhti^^nc^ ^^^ ^^til-urr^^ jxir hrc^sión sl^brc una crih^, sc

1<i^^a c<^n a^ua pur asj>crsi^'^n _^^, d^`sl^u^"•s ^I^^ cl^•s^^^-^i-

da a ic^^' sr ^ u^^l^^^^ a^x`sar.

\u es con^eni^^ntc^ el^^^ir ^;ran nl'int^^ru d^^ 1>I^In-

tas, pues se c<^n^^^licaría denlasitl^lu e^l n^^'•tu^lu, n^^

s^ylaniente por ^I ^;ran ntíii^^^r^^ dr ^Inálisis u^^fi^r-

tuar, sino hor la m^l^-or supcrlicie d^• culti^^^> ^^u^^

sería neces^lria, ^^a cjue^, apart^^ de clilicultar l^lti ^^II-

ser^-aciones para la c°li^c•ricín de in^li^^idu^^,, n^^ d^•I>c

ol^•idarse que es nrccaari^^ l^rote^;cri<<s ^,ISi si^,nil^r^`

de los ataques de l^s p^íj^lr^^s nii^diantlr I^i ^-^^lu^-a-

ción de >ma red metálica.

En seguida se n^^tar^>n l^^s eÍl°^'I^^s^ Il^^n^^lii-i^^s^ls ^I^`

este método de mejura. 1?ntre ll^s n^al•Ilu^, s^^ 1>a.ti^"^

desde el 1^ 2>or ic^o de riqueza en lil>ra li^ls(n cl i^),^

por loo, en el periodo Ig^3-Iqq.l, en al^;un,l de I.Is

tamilias ensavadas.

T^n las hcmbras se ohservó un aun^^^nt^^ ,In:íl^^^^^ ;

así, por eje.mplo, ^n una dc lrls frlniilirls ^`n c^ludi^^

el resultado i^u^^ ^^st^^ :^^^-} lxlr i.Ixxl dl• las 1>lant,ls

esaminadas Ic nían c`n I^^z.} m^^n^^s rl^^l i u lu^r i l,u

de iibra; ya en ^^).^^ s^` ^`nc^^nlr^llrln 5^'^I^1 ,;1 l^^^r

r.ooo plantas con etia riqucza, y nin^una ^`n lu.ti

siguientes añns. ^n i936 se- encucntran lx^r hrinu^rn

^-ez individuos con ^c^ a Ic^,c^ por Ilx^ d^^ lil^ra, ^lun-

que sólo la Yienc^n dos planlas, ^^ ^^n I^^^^^ .Ilr,lnz^ln

csta cifra >>6 por I.^xu^ indi^^idulls. :AI ru,lrl^^ rliiu

( r93^ ) aparccen siete h^^nil^rtl5 ^^^^n ^^ ^^ur I^u^ dc^

fibra (equi^-alcnte a,,c^ p^^r tl^u dc lil^rri ^^nri^l^l^ll,

^- ^-a en 1^}0 la p<^s^^cn 6S plantas hur I.^^ul^. :A,í ^^`

Ilega, finalmente, en 1^^.}1, ^^ s^'l^ur,lr ^^lil^^s r^^n niíls

del a^ por ^^o de iibra.

Resumimos a c^^ntinuación un ^^j^•ml^l^^ ^^^^n l^^s
,resultados consc^uid„s ^`n caíi,lmlis urranirln^,s w,n

este m^^todo de seleccibn.

Cruzamien^o en
ñn an^e il ^

°', dr

A;^OS
e a r or
con ^os maclwe

Ilemhrae^^^ii en fibra dc
loe muclros ele- esawina- cu (ibrn de In+

uaiu^ idn
rn Ine

elcgidoe ^;idoe i das licmóran hrmbrn+

Número

193a ^ 5 11,5-1 ^t2 70 7.1-17.2
(12.^i illi

]935 I^in^uno I IIII ti- t- I 7-:i q

11'-'^

]936 7 1^6,5-1(i,5 154^ 9_7-17.^J I II

(15,3) ( 13.31

1937 ) 152-17,'l 177 1 I.'^-27 '_'}i

(]6,1) I I ^,.^^)
1938 l8 179-21.3 2?8 13.1-33,!

(19,A) i17.3i

193) lft 17.-1^-211.d^ 2R11 I I _'1-''7. t
1 18,5J t17.7i

1940 22 17.2-] 9,8 G^t'^ II.'?-'!G.1;
(18,51 i rl7-Si

1941 I 18 1G,6-2u,(i ^ 2^19 I 3. I- .̀3 t.s t
^18j ^ Illi,li

I,a riclueza medisl ^^n lil^ra di^ Irls I1^•nil^r.ls, d^•^cl^^

^s



AGRICULTURA

i^).^^ ^i i^^.}i, unmenl^i ^^n ^„}, yue n^^^resen[a cl 6^

^)ui• ^uii.

:^ I^i ^^islri cl^^l atnnent^ en tibra se penscí clue

^>ucli^^rr^ rnl^^^r ^il^un^^ altera^^i^"^n anat^mica t^n la

runsii^u^•i^'^n clc l^^s tallos, ^^ yuc tal vez ^quella me-

j<^ra Íuera en perjuicio de la resistenci^t de las plan-

t^n al ^^ncan^acl^^. Con esta iinalidad se hicieron tinos

^^stucli^^s dc ^^^^rrelaci^"^n entre lus porcentajes de fi-

hra, cl^^ madcr^^ v de parénquima cc^rtical, n^ ha-

I^i^^n^l^^s^^ r^nrc^ntradc^ ninguna dependencia entre

unri ^^ ^^tr<<s, lu ^^u^ ^^s altamente favorahle a una se-

le^rri^ín cle est^^ tipo, ^^uc^sto que un auni^^nto clc^ lil^ra

n^^ Il^^^^,irrí furz^^stimcnte consigo una disniinu<^ión

clt^ Iri r^^sis^^^n^^iri. :^sí sc^ ^-^ que un tall^^ cíc c<íñamo

^^u^^ Ilcr^e, jx^r ejempl^i, 6o p^ir i^u^ cl^° macl^^ra _v

,^ ^u^r inr^ ^I^^ lil>r^i (c^^n i; ^x^r io^^ cL^^ libra ^^n la

c^^rt^ r.i ) n^, ^^^rsee n^^^n^^r retist^^ncia c^ue otro c^^n

;^^^^^r i<x^^ ^I^^ m^id<^ra ^^ i<^ p^>r i^x^ de fihra (rc^n .}^^

h^^r in^i cl^^ lil^r<i ^^n la c<^rteza).

1?n ^^tras ^^lantas tc^tiles s^^ lia cstucliad^ t.^ml^ién

csta a^rr^^lari^ín, ^i^^n^i^^se ^7uc^, en ^^^neral, a un

aum^^nto dc fihra si^u^^ c^tr^^ dF• c^^^rteza, ^- l^í^icanic^n-

ic^ t^^nía que scr así, ^^u^^ti si n^^, ^^1 auni^^ntar el t^into

^>nr ^•i^^nt^ dc la primera sin m^dificr^rse el d^ la

s^^^iincl^i, 1^^^^<u-í<^ ésta ^ c^star c^^nstituída casi exclu-

sirani^^nl^^ ^>or la lil^ra. i^o parece clue en cl ^áiia-

m^^ se ha^^an hecli^^ estos estudios a funcl^^, j>r^sen-

t<índose c<^sos dc ^^ariedades en que los purcrntajes

clc hbra ^- n^adcr^i ^uardan una ^i^•^x^nden^•i,^ ^^ ^^tras

cn que no.

En la ma^-or parte cle 1^^^ casos no se acusa nin-

;;una del>ilitación <lc la resi^tcncin d^° las plantas al

encamad^^, sin ducla deuido a que esa resistencia

^i la fle^ión no se debe escltisi^•am^^nte a la ma^°or

^^ menor eztensi^ín de I^^s I^^jidc^^ li^nilicad^^s, sin^^

t^inlhié q ^t otrns ^^r^^^^i^^cl^icic^ dc^ l.^ misma m,^dcra

^^, en especiai, a I^^s r^slant^^s ^I^^m^^n(c^s d^^ s^^st^^n

clel ^^e^etal. Rcr^^r^,^^m^^s ^^uc ^^ntrc ést^^s ^^^i^tcn

^^tr^^s teji^lo^ c^^mu rl cul^^n^^tiin^<i, el cscleruti^> ^^ el

c^^rler^ nqtiima, de I^^s cu^il^^s, ^^ ^s^^erialrnent^c de l^i

ctisp^>sici^ín p^rif^^rira de l^i, ^^rlula^ ^^ fihras ci^^ csic^

tíl^imc^, tanto alr^^dt^dor ^1^^ 1^^^ h,i^•^^s c^m^^ d^ la

c^^rteza, cli^pc^nde c^n ^;ran ^^arte a<^u^^lla n•^istencia,

a la que t^^mbic^n ^^ontribu^^c^ cl n^^^^^^^r ^ m^^n^r ^s-

triado dc^ l^i sup^rficic^ dc l^^s tallos.

^ea lc> quc fu^^re, los ^^xperim^^ntndores clc estc

nu^todo prc^ponen hacer la selecci^ín, l^>as^índ^se, no

s^íl^^ en la riqucza en fibra, sin^ tamhién cn la de

nuicl^^ra, ^•^^n 1<^ ru^^l s^^ ^^^^il^iría l,i ^^^^sil^l^^ ^-^ntin-

^^°ncia dcl debilitrimicmc^ c1^^ las ^^lantas.

Campos de ensayo de cáña^no.

^ ^J
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En cl ejemplo siguiente procederíamos de este

modo:

KESULTADOS DE LOS AIYALIS[s DE CANAMOS MACHOti

Número de la N'ibra Madera Corteza Fibra en la
planla ^!lo n^^^ "^a cor[eza ^^,

19 17.5 fi8,^^ 3i.6 55,4^
7 17,2 62,5 :37.5 ^45.9

1'l 15,9 62,5 37,5 ^t2.4
21 14,7 G7,5 32,5 -4^i,`2
15 7^.3 66.1 33.9 4^3.2
8 14.2 62.7 37,3 3R,1

1<1 14,1 ti4,ll 36,U 39,2
]0 l'3,ft 67,3 32,7 42,2
17 13,3 h92 30,8 ^13.`l

9 13,3 67,1 32.9 4d1,4
18 13,0 61,9 30,1 43,2
16 1`l,J fiI,S 31L:'i 12.3

11 11,7 67,11 33,11 3i.^t
5 11,11 65.A^ 34^,6 31,8
1 10.9 65,7 34,3 31,8

KESUL'CAllOS IlE L05 ANAT ItiIS DE (:A1vAMOS HEMBRAS

Madera

"í o

blaae^a

to.n G5.:3 7.^^ an,5
12.1 (i5.2 1L9 t5,6
12,9 63,U 12,4 55,4
19,5 4),2 19,8 60,6
211,6 18.1 25.9 76.9

l^ntre los cañamc^s machos serían selecciunados

l^,s nl^iniero 1<^ ^- araso c^l 2i, ricos en fibra ^• al

mimo ticmpo en madera. latos se conservarían en

el campo para ]a polinización dc las l^icmbras m^s

ricas en fihra y madera, que en el caso indicado son

las d^>s tíltimas de la columna cíe ]a derecha.

"herniinamos con csto la descripción de este in-

geni^s^ niétodc^ dc^ sclccci^ín, qucdándon^s tínica-

nunte por hacer rilgunas conside^reciones que resul-

tan de la pr^ctica del mismo. T,a primera es la difi-

cultad cl^^ la cleecicín dc: plantas t lites. ^abemos que

los tallos mrís ricos en fihra son también los más

delgados, pero como lo que dehe perseguirse es el

<iumento del rendimiento por he^ct^reri, el criterio

del seleccionador será conservar entre las plantas

c^^n más tant^ por ciento en fibra, las de ma^•c^r di^í-

mctro^ ^^ longitud, factores de los que depende el

rendimiento.

Otra consideración importante es la nec(-sidad d(^

ensayar siempre las descendencias dc las planins

seleccionadas, para ver si la <<riqueza en fil^rrn^ (^s

o no un caracter genotípico. ^1sí, c^n los ejeniplos

siguientes se puede vcr, ru<ind<^ 1<( riqu(^za n^^ cs

<<genotípica», lo clue llc^^a cunsigo la ^^liminaci^ín dc

las plantas correspondic^ntes.

EJEMPLO 1

AÑO

Riquer.a
media de la
descenden-

Iliqueza Ri^lueza

Ri^^cera
media de In
descendtn-

cin de la élile de la rli^c ^•ia

1936 77,(i ";, 15,1 °^,
1937 17.8 `^% 18.5 '„
1938 18,4 '^i, 21,11 %,
193^1 19,2 °^, 20,6 `^, 21,2 "/„
194i1 19,( '^', 22,8 "/,.

^
22.3 "; I^J,ti

1')4^1 21,3 °^, 26.11 ' ' '13.6 "„ 21.5

EJEMPLO I I

1936 l^,(i ';,^, 17.U ^^,
1937 18 4 `% 2 /18 19 2 o^

1^3a
, ,

t7.c /,
,,

1a,3 ^j,
,

2n,a I tt. l ,^
1939 17,9 ^^ 19,6 'i, 20,9 i 1 t3, 8
1940 18,) `^, 21,2 `j^, 2^1,9 17,3 j,
1941 17,4 ^„ - - - 15,5 °„

En c^l primero vemus que liav tin ininterrtuiipida

aumento de fibra en lati desa•ndencias dc las dos lí-
neas hernu(nas de las ^^lites liemhras. I?n (^I segun-
do, en cambio, se acusa, en 1^^}0, que en las ^^lit<^s
conser^adas esa riqut^za no dchc s(^r genotípica ^^

desde entonces deben eliminarsc.
Por tíltimo, quercmos recordar que, c^^nio suc^^-

de con todas las plantas sclectas, n^ pu^^de pr^^len-

cíerse que el grad^ de seleccicín conseguido cnn un

proceso metódic^^ como el dcscrito sc contieree id^^^n-

Yieo en el culti^•^^ ordinario dc la mi^ma planta, por

lo que es neces<irio renovar c^nstanteni(^nte Iri s^^-

milla multiplicada ^^, por tanto, efectunr simult.í-

neamente con el trahajo de <<mejorrl>> dc las ^•.Iri^^-

dades que interesen, ^^l dc ^^consc•rvaci^íiv^ dc^ la^

conseguidas, iínica manera de manten^•r l^^s r^^n-

dimientos que son el fruto de todn I^ral^ajo de sc-

lccción.
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Más alimentos, mediante la conservación del sue^o
,^

^^ cr esé ^'^^^raue^ ^^^er^^erra

CATEDRATICO DE OUIMICA TECNiCA

1•:n I^r nu_r^ur partr ^Ic• I^,s l^aíses c•xiste alt^,ra una

c^r,nit'in necesiclacl en %•I clr,niiniu cl^• la a^;ric•ultura,

rual c•s la dr^ .Ijust^lr la prc,cíuccir•in a^rícola al en-

tnrnc^ físico, 1>rira mcjr,rar c•I rcnclimi^nto dc•I suelo,

c^lr•^-ar su fertili^lacl, ctrhrir las creri^•ntes t^^i^c•ncirts

Itumanas de alimentos cle ralidad-rarne, Itue^-^s,

lr^c^ltc• ^ utrr,s ^lc• elc•^•aclr^ v^llor hiolcí;;ico ^- tamhi^^n

lrlra n^^lntcnc^r I.I c^ap^cidad clc• prc^clu^cibn rlcl mi5-

m^,, c-rtmo h^isr ^lr rm<r agri^ultura hrrrnanente, e^-i-

tancl^t la dc•strucción <ícl suclu ar,rhle por la acción

c^rc^siva cle las aT,Yuas.

('r^ntitittt^-c•n nuc•^-as iclc•a^, qtre clominan ^rt^tutrl-

mc^nlr• Iris r^•^^itifas cIc lc^s paíscs dc• It,lbla in^lesa ^•

r^,nlrrisl,in c-un la r^sr,rlsn lil^•ratur^i c•slr.riiola r•n c^l ri-

tacl^, rl^^niiniu ^lr• la r^r,nsc^r^^rir•i^ín clc•I ^u^lo, sin du^l^i

^r cttns;i ĵlc l-i.^ lu,c^15 lrtil^licacirrnc^^ <ltie tic rc•cih.^n

clr•scl^• I„s 1•:st,r<Ir,s [^nicli,s clr• \r,rtr•.Initriri, cTue r^s

r•1 hní^ cluc míi^ ^ICIc•l^int.rcla Ilc•^-n r°stn tart^a clc cr^n-

st•r^^nr c^l ^uclc, .I^rícrrla. l^a^ánclonr,s r^n un ^ran nt^i-

nten, rlc ^ul^lir^ru^iunc^s rc•t•ihiclas d^ clichn lrú^, ^tsí

c„mn r^trtts Prnr^c•^len!c•s de ln^latr•rra, ^-anin^ a c^x-

lu,nt•r ,i la r^nsicleraci^ín d^ l^s n^ric^ult^res r•<tstt•11•I-

n^,s tin„ dr^ lov m^ís tr^^tic^^nclc^ntalc^s sin ltipr^nc^;-

lc^ l^r„hlc•mrls cic la ^I^ri^ultura n,lcic^nal. l.rt clcs-

truc-r-i^',n clel snrlo a^rícr^la c•shañol, rlu^ amr•naza a

r•un^^r^rtir nu^•slr^ t^aís cn un c^aml,n ^-crnir, _^^ c^t^^-

ril. l,a r-il•ra, clada va ha^^c^ li^•ntpo, clu^ de lrr 5uher-

Gric lr,t;il d^• l^st^aria r^l a^ lx,r ioo c•stá ^-ermo ^- es-

Ic^ril, r•s l^^ hristrint^.^ inlPrr^sir,nantr• l^ara c^uc f^ícil-

mc^ntr• lt„clnmus rr^nr•c^clr^r nn ^ocr^ <ir• atencicín a^s-

tus f^•n^",mcn^^^ clr^ clr^struccirín dcl suc•lo arahl^.

('urlnclo ^c• cun(cmplrln tlños ^- tiñns los ^r^tndrs

rí„s ilri^ri^^^ Uur^r,^, 'I^njo, Guadalrlui^-ir ^^ Fbro,

^- c,trr,s míls c-nrtos clc• c^auclnl, de ^tmbas C'ristillati,

^nclrilut•írr ^ T,r^^•antc^--tran^i^orttrr strs a^uas 5ic^m-

hrc ttirhias, t^^lr^aclas clc^ lir^rras, arrrrstrancl„ har,ia_

^•1 mrlr miles ^• milc•s dc^ tont^Ltdas <l^l suclr, ^t;;ríc^-

I^I dc 1?shaña, s^^ ohtic^nc^ lrr dc^nuncin m<ís c^lar^ cle

la c^xist^•ncia cl^• nna curnrrr c, u^na Iticlr^^^rrífir•a d^,n-

clr^ nl suc^lo sr• ,•^tá dr^^trti^-c•ncl^, lx,r la llam^lcla c•ro-

síí'>n nrc•l^radn. Han siclc, Icrs F.stacícrs t_?niclc^s de

\rrrteamc^rir-,r c^l primcr país en rrcar ttn ^c•r^-iciu cl^,

('r,nser^-aciún del ^ur^lo, afc•ctct al 1)ehartamentc, tlr•

_A^ric-ultura, antc la alarma proclurida por un estu-

diu c•stadístico, realii^ldo cn cl ^uic, r^,^.}, accrca clc°1

c^slricLr, clcl suclo ^I^ric^r,la. I^.n cl i.} hor ii^u d^ I.írc^tr

t^^trrl cic acluc•I país Ital^ía sido cl^•^truícla la cuhic•r-

la ^^r•^c•tal rl r•au^a clc una e^plutacicín intc•ntii^-a rlc•1

strr•I<,, nir•<iirrnte c•I c•,5límulr, dc^ ^r^lnclc•s rrtscclla^,

h^,r lns alu,nc,s quíniiccr^ c^asi c•^c^lnsil-^rnlc•ntc, p„r

irn hastorec> escesi^r,, p^r c^l culti^•tr rontinuado, tiin

rrrl.ic•icín, dr• ltls cr,sr•rli^ls dt^ al^uclr",n, maíz cr tri^u,
,

clurante Inr^r,ti p<^rí,ulrr5 dc tieniho.

\^ecesitant^,s, inelu<Iril^lc•nu•ntr•, una le^- h^isica pa-

ra l.^ rc,nsr•r^.Iri^",n clc•I ^uc^l^,, ,in^íl^,^^t ,t I,i t^rrm^til-

^ad^l ^-a en cl añc, t^t,^^ en loti 1?stadct5 L?niclr,,.,

dr,ndr^ se cl,•rl.rra cn <•ll<r a la crr^sicSn del ^uelo, cluc

sufrr^ rstc^ fr^n^ímc^no rrranclr^ ^^strí dc°snuclu clc^ ^-e^^^-

t^lcirín o dr^ ^irhi^,lrrclr^, comr^ un^t ,inienaza nacional,

^- sc rlictrin n^>rmrrs ^c^ncralc^ti hrrrri preservar v m^^-

jrirar la f^•rtiliclacl ^^ la c^lpaciclarl Pr^cluc-t^ra clr•1

sur^l,^. \c, „I^ iclc^mus r•1 .lrma qu^ l^resid^ c•n l^s 1?s-

ta<I^s Irni<l^,ti dc^ \r,rtc^<,mc^rica el ^c^r^-ic•in dc^ C'c,n-

scr^^n<^icín clr•1 tiueln: ^^t^na nacihn cluc cl,•strtn-c• ^ri

^uc•Ir,, ^c rlr•slrtt^^c^ ri ^í ntisnio.,,

Formación ^- destrucción del suelo a^rícola

I.^r erosicín ^c^c^lcí^i^^a c^s nn 1>roc-c^so tan ^-ic>jc, c-r;..

m^i la Ticrrrl, Puc^^ tie inicir'i i^riancl^ ltls l^rintc^ras

r^orric^ntes tlc^ nire ^ lrls hrimr^rris lltt^•ia^ ^rltnraclas

cl^ r,^í^c^nu ^^ de di^í^ido dr^ r^anc^^no llr^^rtr^,n a las

r„rrt.ti. La c•r^sión ^t•r,lc5^ir^a l^ta tr^nitlo un ^rnn prtlx•1

c^n lct forma^^i^',n d^l ^u^•1.c, rl^rícc,lrr, ^luc Itrr hermiti-

dr, l^t ^•ida ^-r'^c^tal ^• t7tr^ la ^l^icrra ^r^a hrthitable hr^-

rn el homhrc^.

^cluí ^°rlmr,^ a considerar, no r•st^i Prrrsifin ^eol^-

^ira, sinr^ lrt llamaclrr c^r^si^ín ac-^^1^•r,lcla, c-arrsada pc,r

ln^ ^r^uas ^ lns ^ ic^nt^^s. C'nando sc^ arr^ln^^ 1^ ^-c•^^.^-

ta^ihn clut^ r^uhr<^ rm stic^lo, hien sca por c^l ctrlti^-c,

misni^, rr^^^,^ida dr° la c-r,sc•r^ha, clr^struc-c-irín por cl

fuc•^r,, c°l ntricl^•ren ^, pr,r tin p^^l^n•o c^xc^^•si^-^, ti^-

n^ lu^ar hrnnto la crosi^ín acclc•r<ICIa dcl strelo Por

(i L
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liruulne^ rlr^ sur•lrr lirninrrlns run lúruinus
metríliru.a purrr lrr rlr•1r•rnrinuriún r^.rnrlrr
dr• la.+^ pívvlidrr.e rlr .wrr•lu y a^un. rtur• r•s-
rrín n(rrrnrlas pnr dirr•r.rrs (rrrtnrr^.e. La
lun,itud '^strurdnrd" r/r las Gnnrlus r•s r/r
^:^.b pfr•.e y lrr rtneluu^a rlr b pir•.<. Lrr.e
rrrntirlrulrs d^ agua ^ matr•riaFr•.^ r•rusin-
nadrrs pur r•lln+ nrra.^lrados sr n•rrr^rn r•n
(us tnrrryrrrs dr ^r^mr^ntu in(r^riurr•s. l,rr.,
rc^srrltrrrlrrs .<r rr•larionurr rvrn !ns di(r^rr^n
Irs r•rrGir•rtus rr•,^r•talr•,e y prírr•tir•us rlr•

rvrltir•n.

r ---

I,iti a^u,i^ ^^ irnlu^. I.a ranti^lacl ^Ir• suelu .i^ricoia

mo^^id^^ pur cl vientu es pequr•iia ^•n ^^onip<iraciún

run la ^u-ristri^la p^^r las ri;uas.

I'r^ro, ^•rrm^r ^^crenius mrís arlr^lrinlc, l,is ^^xl^erien-

riris rc^iliiaclri^ ^•n lus I?st^^d<^s l-ni^lrrs clc• \urtr°am^-

rirri d^°niu^•titru^ clu^• un ^uel^^ ^•rrn lx^ndicntr• cl^•l tC^

l^ur ^^^iu, ^;uc• l^al^í_i r^•cil^idcr clur^intc un ^iíiu nna

cantid<i^l d^• r^^urt de ilti^•ia rc•presentací q hr,r el ^-^-

ir^r de S^2 milím^tros, pc•r^licí ^cj.^,^ (ciento n^^^-enta

^^ r-uatrr^j tr>n^lndas d^^ tierra tu-r^i5tradas p^r las

n^nas de sul^r'rlicie cr de t^sc^^rrentí^i, ^lue n•hresen-

I.il^an rl 2^^,6 p^^r i^xr clc la Ilii^-ir^ Irrtal, ri lx^>ar dr'

r^titrir cli^^lirr t^•rrt•n^ r•iilti^ad^^ rlr^ niaíz. C^u.rndu un

lerrc•nrr ntr liene nin^ún cultivo t> cubierta ^-^^;;etal

rr arhrír^ri, las pfrdidas pueden ser aiín ma^<rres.

I^:.tilr• clatu tir•nr ^lur• lr.irrr r•r surl^rr^nrlr•nlr^ ^^n ,irln -

Ilas prr^^in^^i;i; iri^u^•r,is clr• I^:^l>,rii.r rlunrlr ^^• rl^•j;i

r(r^s^•rin.^^ir r•I ^ur•Ir, clur.inlr• r^l lirirl>r•rlirr, lx•nr tirrnir•-

tir^n^lrrl<r al niisn^rr ti^•nilxr ,i nn l^,i^lur^•u 1>n^lr,ilii^•-

n^^^nic ^•^^e^i^^rr.

tii l^i^•n tili.il^^r, ^•n ^ii lilirn r^AI:rn ,rnrl tlic I•:.irllir,

(1?I liomhrr^ ^^ l,i ^I^i<•rr<i) li,il>í^i ^•srritu ^^^^ i•n ir^^^^

^jur^ rrel su,•lr^ r^ti un r•rrnjitntu clr• niritr•ri^^lr^s 1>rrx^^•-

dentes elr• I^i^ rcx•as ^ e^n c•nminr^ l^ric•iri ^^I nirirr>, ^^!

mism^> <<utrrr aiiricl^• ^lut• <<I^^is 1>Irinta^ rr^irin^^•n

ri^lu^^lla mrirrliri li;i^•iri r•i frrnclrr rlr•I ni<ir„ v r^rlu^^ la

I^rt•sr•r^^ir^i^^n tl^^l ^-nlrrr rlr•I ^ur•Irr l^rvulucirrr rl^• rili-

nir•nlr^s ii^^pr•nrlr^ clr^ ln^ nir^clirrs iililiznrlus ^^ar,r r•^^itnr

rluc el ritmu ^lt^l 1>asr> cl^•I sni•ln li.ir-i^i luti marr•s nrr

s^•a ma^^^^r ^lut^ la intr^n^irlncl. ^r^^(in I.i ^•u.il clir•liu

llnrlrrnu n^rir•rr/turu r•n Ins Gstndrrs 1'ni-
rlrr.c dr• 1\rrrfrrnnr^rira. I^nn ^rutrju r•n (;rr-
rrr(inu rlr( ^ru. +irruuln rn rmu rrrlirur.
rlr,nrlr• prinrr•ranrr^nrr• r•I .rrr^lu r^stalur srr-

mr•tiJu n una infrn..n rrrr.irin. 1!/ .^ur^ln
lra ..irlrr rslaLili^urlu v lus rrndinrirnlns rlr•
Irrs rusrrhns rrrrmrnlarlus mr•rlianlr^ Ins
prúNirvrs inn'nrlur irLr.+^ pnr r•I tirrrir iu r!r

Cunsrrrnrión dr ĵ Sur•lrr rlr•1 l)rpnrhuur^ntrr

rlr• ^I,t;rirrrllurrr rlr• 11^^6..hin^rnn.

li;^



1lrrdrrnas priu-liras rlr> ^^un,cercn^•ión del
aue^lu, me^dimue /u r•urnbinnción dr>I ^rbmr-
rvrladn, tnlzrrdo rIe su^cos siguir^ndo lrrs
/íncas d^^ niur^l y rolacirín de las cusr^rhns.

suclci c^^ n^stituído ^^cir la desinic^raricín mccrinira

^^ cluímica dc las rur<is ma^lres, sol^re l^ts cu^ilcs cst<í

.Itir^tllrlclu dlc'tlu tiU('IUr>.

.Aunctuc cstas llamrcda^ accrca dc la dcsU-ciccicín

clc•1 tiuc•lri n^rícol,c pur su arrastrc^ o sep^u-.icicín t^c^c-

Icrrida mcclinnte lris rc^na^ ^ los ^-irnic^s, cuando fa+-

ta la ruhierla ^^c^c^lal c^ I^rirest^ll protectora, fucmn

cln^ías a rc^mic^nzos ^ícl si^lc^ actunl, no ^c realir.r^n,

sin cmhrir^n, las primcras medidrls par,c drtcrminar

l^cs lx^rdidas dc ^uclo ^^ a^cin, hrcju ^lifc^rcntes con-

diric^nc^s dé^ suelo ^- dc ctll^icrt^i ^^<^^c^tal, liasta el rcño

dc ic^i^. I'.n este <lñu, ^T. I^. i^1illc^r ^^ l^. i,. Dule^^,

dc lri 1?stac^ic'^n de I?xperimcntacicín :A^rícola de ^lis-

slruri, insirilriron los priuierus dispclsiti^^c^s par,i co-

nc^rcr dicl^as p(.rdid^^s de a^ua cn fc^rma cle corrien-

Ic^S snpcrlicialcs ^^ clc^ suclo rcrra^U-rcdo por 1<^^ ^c^u.is.

^u ni(^todo, un pclco primitivo, pcro cluc postc^rior-

mc•ntc^ ha sido perfecrion.cdc> en In^ f:st<cdos ^^niclu^

de \orleamc^rica ^ apliradc^ t^^ml>ic^n por lcis di^^c^r-

sos or^ani;mos creados en otros J>aíses para la cun-

ser^-ación del suelo, adopta ahora una forma est<in-

dardizada. (^onsiste en tomar handas de terreno de

i:;ual pendicnte ^^ naturaleza, situadas paralelamcn-

(:n(!ir us siellir^ndn ías lín^^ns dr^ nit^N! v
r-n luurdns dr rnlrrrión rlr^ c•ulliru.< <^n ^>l

r.alnr(n dr lou'u, l..^. 1.

AGRICULTURA

tc^ c^ntm 5í, cluc ^c roclc^an cun niurc,^ dc^ ni.idc^ra o

n^cláliro5, sutic^icntenicnle cnlc rr^i^lc^s, p^cr.i c^^^it:cr

l.i c^ntrtc^la de c^c^rrientcs ^íe ^c^u<<, sul^ic•rr."inr^n, ^^ Irc

pc^^rdidn clc^ l^cs ^^^tias dc supc^rliric, impidicndo cl

dre^najc• clc• actu^^ll^cs 1>ancl^cs clc^ ic^rrcnu, csc^r•plo pr^r

ttn oritic-io situadc> cn I,l ccltn más infcriur, clc^ndc

se disponcn recipiente^ p^tra rcc^ci;;er ^^ nicdir l,cs pér-

clidas dc a^ua ^- de suclc^. -

1?n Iris citatlns I^and,i^ dr^ tcrrc^no sc^ plant,cn cíivcr-

^.^ti cul>ic^rtati ^^r^ctalc>. ^ se c^lrililcrc^n rr^l.^ciuncs dc

ctllti^-os. I?sta clasc dc c^spcric^ncia^ sc^ rr•aliian in-

Ic^nsamentc^ en los F,stacíc^s Uniclos dc^ I^uric^rccnc^rir.^

pc^r ic^ 1?^tacinnrs de T;^perimc^n(ac^ic'^n :1^rícc^l.c drl

tic•r^-iciu ^(c^ (^onscr^-rccic'^n dc^l ^uc^ln ^' pc^r otro ncí-

nicro dc l^,staciones dc 1?ns^c^^c^s :A^rc^ncímicos, per-

tc•n^•^^icnics a di^'c^rsas l^ni^•c^rsiclrc^lcs _^^ (^ulc^^ins -1c

\^riculttlra.

Los restiltado^ ^clcanz^cdccs proprrn-i^^nan lrc hasa^

p<ira c•1 c unocimicnto actual dc•I Ícnr'rn^cn^l dc^ l;c su-

l^crficie dcl suelu ^• las pérdid^cs de ^i^ua cn cl nii;-

mo. ^I snelo agrícola se pierde ^• cl agua no es rc-

tenida, con una intensidad que depende de las con-

dicionc s dcl culti^-u t• la clase de cubierta ^^e^etal.
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Cuasr^ruación de la lluviu niedianle terraz^s en tcrrvuos cori ^rosión, en. 7^^sns.

(^uan^lu el ^̂ uelu ^st^^i ^l^^snucl^^ cl^^ ^•e^etaei^'^n, t;il

^^r;nu> en I^^ prácti^^a d^^l l^arl^erli^,, licn^• c^nlunres lu-

;^nr la p^^rclida más ^^I^•vada clc ti^•rra.

Las p^^rclicl^is decr^^^•^^n ^i r^nt^ir cle4de lc^s su^^l^^s

^Ir.^nu^lns ^^ en barh^^^^liu ^^ sr^n ^il^^^ menóres en lu:;

r<^ntpos culti^^ad^^s ^I^^ .^I^^dón, maíz, tabac^^ _̂- ^><<-

tat^is. 1' ^^i s^^n nien^^r^^s clicha5 Jx^rc^iclas dc^ su^•l^^

^irrristr^icl^, ^^ur las aguriti ^^n los tcrr^^n^^5 cubieri^^s ^ic

I^^^sclucs, liierha^, rr^^l^ol, riliaN^a _^^ ru-husto5.

I,a ^^^iitir<ilcza rec^ui<^re niucl^^,s niiles de añ^^s J^ri-

r^i fomar ^ina ^aprl d^• ^x•^^ueñr^ ^^.S^^cs^^r ^^n tiu^^l^^

^i^;rícol^im^^nlc I^iboral^li^. Yur c^sl^^ ^°1 su^^l^^ se li<<c^^

rri^l^^ vez mrí^ ^^r^^f^^undu cuando In <^arrtidad penlida

^^n su superli^^i^^, p^^r ^•1 ^irr^istre ^l^• 1<is a^Yua^ de Ilu-

^^iri u I^^s ^•i^^nt<», ^°s m^^nur <^u^• Ir^ f^^rmada ^^^^nli-

nu^imenlt^ dr5de las r^^^•as ^^ri;^en ^lc^l mismo. Lr^ in-

t^^nsidad de esta fnnnncicín del su^lc^ ha sicl^^ ^^v^^-

liiada en clivcrs^s lu^ar^^s entre cient^ sesent^i ^i rusi-

trocicn<<^s año^ por <^ada centímetr^^ de e^p^sc,r ^l^^l

mismo.

l:n ;^^n^^ral, la ^rc^sion sc clasiGca t^n tres li^^^^^:

clc^ l^i cul^iertri superfi^^iril, ^n <^rrovuel^^s _̂- en harran-

r^icla^. T:l ^^rim^^r ti^^^, clc^ er^>sicín, ^^n la cuhi^^rt^^ tiu-

^>^^rlici^^l, sr^ ^^r^^senta ^^n lr^^s forni^is ^^rin^,ij^^al^^s. I'.n

un^i d^ ^^sl^is li^^ne lu^ar la tieparri^•icín de un^i <^s^t^a

^^^isi unifnrnit^, de ^^^^^^'> c^sJ^esor cl^^l suclo, cn t^^d^^

^^l cam^^r^, I>i^^n ^^a ^^^r ^^1 ^^i^nt^> n c•1 a^ua. ^^u^^ s^

^^^ti<^nc(^^ a^• un mixlo iinifnrmc ^nl^r^^ t^da la ^u^^^^^r-

lici<^. 1?1 a^^ua c^tie ^^irr^^ila en la ^u^^^rf^ci<° del t^°rrc-

n^^ dur^inl^^ iina llu^-ia, más o men^^s intensa, tir^n^jc

<i cunrcntrars^^ ^•n ^^i^^luciius ,irru_^^uc^l^^s, lus ru^ilc^,

ruai^^lu adyuiemn tin ^-olumc•n ^ un,i ^^^^I^^^^iclu^l :Ir

^i^^ a^^i^ ccntíilicU^us ^^c^r s^-^tinclc^, ^^r^^^^^^^rin ^x^^^u^^-

ñas ini^isi^^ncs ^i rinalcti cn ,i^^u^^lla ^ii^^^^rlicic cl^^l

suelo.

l,a ^°rusi^^n c•n l^i sup^•rli^^i^^ ^^ c°n l^,s .irr^^^^u^^luti

c^^ndu^^e a I<i c r<^si^ín c^n h<irrin^^n^la^, ^^u^• ,i^^an^r^^n

cn lr^^ pcc^ueii<^s cl^•^^resiun^^^ ^I^^l t^^rr^^n^^, ^I^^nclc Ias

a^rri^^nlcs de a;u^i ticnclcn n^,rnirilm^^nt^^ n r^^unir;r

^^ r^dc^tiirir ma^^or ^^^^^luinc^n r ^^^^l^^cicl^^cl.

I,ns ^^artí^ulas niíis l^^rrn^ ^^ f^^rlilrs ^l^^l ^u^^^l^^ ^un

la^^acl^is v arrasUri^lri.ti fu^^ra cl^^ I<^s t^^rr^^n^^s ^I^^ ^'ul-

ii^^o, ^•tiandc^ falla I^i ^^ul^i^^rta vc^etal, mi^^nlr,i^ ^^ua^-

^lan ^x^rn^^inent^^^ Ir^s ^^^irtí^^til,i^ ni^ís ^ru^^s^i^ ^• mri^^^^

fr^rt i Irs.

Medidas para la defensa del suelo ai;rícola

I.a ^^a^^ri de su^^l<^ ^i^rí^^la ^^r<^^lnct^>r d^^ rilin^^^nlns,

en t^idas las ronris cnn E>cncli^•nl^^s ^•arian^l^^ ^^ntrr

c^ ^i ^^^ ^x>r i^^^, sutic<^^^tihlc^ti ^1^^ tin cl^^^^^i^t^^ ^^ur ^^r^^-

5i^ín, pueden r^^^l.inrtirse, t^^n^li^^n<l^^ a alcanz^ir ^1^^

nuc^-c^ su ^feriili^la^i ^^rin^^itivn, ^^nn l^is m^^<liclris ^^

pr^í%•ti<^r^is cic° ^^>n^^,^^r^^.i^^i^ín cl^^l sn^ 1^^, r^u^^ runtilr^i^^rn

dc' nU^^^-^^ r^l tlu^nt^^ ^t'^^^t^tl (^r<^ti^ctor.

('u^ind^^ disminti_^^^^ cl ^-c>n^c^ni^l^, ^^m m^^^•ria ^^r^^i-

nica clcl suc^l^^, sti ^^a^aciclad ^^rir<i ^il>^^^rl^^^r ^^ r^^f^^-

nc^r ^^I ^^;;ua z^, ^^^^m^ ^^^sulfri^l^^ ^I^^ cstc^, ^^l ^x^r^^^^nt_i-

jt^ rl^^ ti;;ua clr^ llin^ia c^ue s^^ ^^s^^a^^a ^n f^irnin cl^^ ^^^^-

rricn(^•s ^u^^erfi^^ial^•s, ^^s <^.^^l^i ^.^^^r ni^i^^^,r. I?^^^^ ^^u^^-

de ^^^j^li^-ar ^^s fí^^irr^5 ^^r^cicl,is ^I^^ inurli^^s rí^^^ ^^^^^;^-

^; ^
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iiules, run aumentu tan rápido de sus caudales yu^^,
aun eslando ^eneralmente secos, se transforman en

inipetuusus torrentes.
('uando se aumc^nta la p^^rmr^^^l>ilidad <1^° un sue-

l^^ ^• su capacidad par^i r^^tcn^^r ^^I a^ua, e^istc en-

tunr^s unri cantid^id mr_^nur de ^i^ua perdicla en for-

nia d^^ curricnt^^s superlicialcs en ^^I tcrrcnu. I?n ^c-

n^^ral, ^antu en t^mhas ('astillas, cumo cn I?^tr^^ma-

dura, :^rri^,r^n, Lcvante ^- :^ndalucía el usu del suc-

lu cn ^^ulti^-os, sin una rotación dc los mismos, ha

l^ruducidu ^ina <lisminución considerable de la per-

ni^^al^ilidricl d^^ lu^ suel^^s a^rícol^is.

Parri detener la destrucción del su^°lo a^;rícula I^^n

stir^;'idu ^^n diferentes lu^;at•es del niund^^^ r^^meclius

cle lus clue eYisten ejemplos en algunas zonas dr

I^,spañ<i. :1lgunus de estus remedios son tan vicj^is

^-umu lr^ Humanidad. Así lus in^^as, hare ^-a unus

^^uatru mil añus, ^^^^nstru_^emn terrazas para mante-

ner suti culti^-os en las lacleras 1>endi^nles de sus

muntaiias. I?I ciiltivo clcl arroz en terrazas cn el

:^sia tic•nc una au^tigii^^dad de imos dos inil años

(<<"1'erra^•in^ i^or ^oil and «'atcr Cons^°r^^ati^^^n^>,

lt. S. I)rl^artment uf .^^ricultur., ntím. i.^Rc^, i<J{;,

\^'tísliin^ton). Iatas terrazas fu^run tisacl^is t^n t^xlri

l^:tirupri para sup^rtar lus ^-iñc^l^^s, 1_- m^is r^cientc-

mente s^^ han e^tendidu a ^lustr.ilia para c^l culti^^c,

dcl tri^u, cun cl fin dc ^^^^nc^r las s^°c^uí^is.

I?1 culti^^o en terrt3zas, u ahrinraladu, cl^^ oli^^us,

nnranj^^^s, viñedus, etc., í^uc^de <<^rse ahlicndc^ dc^s^lc.

li.ire niii^•hus ai^us en V^ril^^ncia, (`^Ualuñri ^- :^nd.^-

luríci.

PRADO

PfRO/DA Of T/fAR/!
11T5 K^+.^/1fCTARfA^AñO

TfRRfnO OfsIYUDO

Pérdi^l^is de st^^lu y agua en l^e Estación de nnsayos de Cunservación del Suelo, en fslruca, iVen 1'oi^lr.

. ^ ^^
^^ ,

` ^ ^' ^ .^ ^^^^ ^ , ^^ , ,

r`^

^c^ ^

^T

^^

(BI

C^^llrru,^ si^^itiata^lo lns lín^^as de itir^^l deÑ su^^lu l.^l ). u rn sur-
cos de arriba abajo (I3J.

(^Iri n^^°^lida prc^cunizacl^i í>ur el ^^^r^•i^-iu dc C^un-

s^^r^^^ici^^n dcl ^uelo de los Iatados Unidos cl^^ \ur-

tcan^^^rica cunsistc cn realizar las lal^un°s dc ar.i^lu

^i^tii^^n^íu la reja las líncas u ^•ur^^as dc ni^ rl ^I^^I

terrenu, dr lurn^a dc uhtener u trii,ir, n^^ sun•^^^ n^r-

tilín^^uti, sinu horizuntales.

1?n G^ilicia ^• ulrus lugares clel \^nrt^• cl ^^til^íritu

d^^ ul^s^^n^aci^ín del campesinu ^^^i r^^^iliz<i, en ^c,i-

siun^°s, este cultivo cun e^l araclu, si^ruic^nclu la^ lín^^as

dc ni^-el, í^tira luchar ^tsí cunlra la a^^^i^ín crusi^^a d^•

lati aguas, cn los tcrrcnos

di^^nic.

d^^ ciertu ^rado de i^en-

('uando cl rulti^•u, ^•n un Icrrcnu inclina^l^^, lir-

ne lu^ar en dirección tranti^-^^rsril a di^•ha lx^ncli^^n-

tc, los Sttrc^s permitcn r^^t.n•Qrir ^•1 mu^-iiui^^ntu dt^l

a^ua dc lluvia ^- n^an^cnc^r n^rís ti^^nil^^ ^^ in^i^^ur

^^tintidad clc r^^u^i iinl^rr^n,in^l^^ n l^i ii^•rra.- -

(Co^ztiua^urci 1

l i:^^



HACIA EL EMBELLECIMIENTO DEL MEDIO RURAL

Cerramientos ornamentales
Por SANTIAGO MATALLANA VENTURA

INGENIERO AGRONOMO

Es indudable la intensa verdad de un adagio muy

repetido, que afirma de forma rotunda la necesidad

de dar cor.tenido espiritual a nuestras vidas. La afir-

mación de que no sólo de pan vive el hombre, es

aplicable a lo largo de toda la escala humana, sin

más que diferencias de matiz o forma. El deseo de

íntimo aislamiento o de trato social, como el afán

de convivencia, propio ya de los núcleos más primi-

tivos, es una buena prueba de ello, tan clara com^

pueda serlo la sensación de una lectura o el gesto

admirativo y satisfecho de cualquier labrantín frente

a un brillante amanecer de primavera.

Por eso, dareinos hoy de lado a todo tema divul-

nador, en favor de una producción más intensa, o des-

tinada a racionalizar métodos y sistemas de cultivo,

para dedicar unas líneas a un asunto que, si nada

tiene que ver con conceptos económicos, sí representa

un valor interesante en el camino de alcanzar ese em-

bellecimiento de la vida rural que va siendo cada día

más indispensable, no solamente por motivos de es-

tricta justicia, sino, egoístamente también, per.sando

en el posible freno de esos desplazamientos campe-

sinos hacia las ciudades populosas, que constituyen

un peligro creciente y son, por ello, motivo de preocu-

pación.

LA BELLEZA Y EL MEDPO RURAL

Por otra parte, conviene recordar que no sólo es

índice de prosperidad una alimentación abundante, ni

un hogar confortable, pues el hombre, cuar.do desarro-

lla su existencia en un ambiente de remunerador tra-

bajo, forja nuevas necesidades, se hace más exigente

y empieza a sentir, más intensamente también, los im-

pulsos de fuerzas ir.ternas, un tanto imprecisas si se

quiere, pero que cristalizan muchas veces en el ama-

ble anhelo de conocer lo bello, de poseer aquello que

es grato a los ojos y proporciona una íntima satisfac-

ción.

Las naciones ricas y fértiles producen en gran es-

cala hombres con inquietudes espirituales, con amor

al hogar y a la familia, con aficiones r.obles, en ge.

neral poco dados a vicios y hábitos reprobables, y

con fe en su destino, que tienden a completar el des-

envolvimiento de sus vidas, buscando en el campo,

en el huerto o en el jardín, pretexto para su descanso,

para dejar deslizar sus horas de ocio en una acoge-

dora paz.

Es ur. hecho frecuente que el habitante de las gran-

des ciudades, en cuanto puede, reclama al campo su

liberación de la dura batalla cotidiana, y cuando las

jornadas de descanso llegan, se desbanda y aparece

por sierras, riberas y vegas, gozoso de sentirse más

dueño de sí mismo, alegre de abandonar, siquiera sea

temporalmente, la monotonía del ambiente que le

domina o las preocupaciones que mir,an su salud y le

envejecen prematuramente.

En muchos pueblecitos próximos a la ciudades, en

cualquier monte, en algún rincón suficientemente co-

municado, van surgiendo risueños refugios, renovado-

res de ár,imo y manantiales de valioso optimismo.

Aparecen en sitios antes solitarios, donde hoy se ven

y oyen las bombas que elevan agua de un pequeñ^

pozo, y es frecuente contemplar, muy pronto, cóm^

unos arriates dibujan un jardín er, miniatura ; unos fru.

tales simbolizan esta nueva inquietud ; unos rosales

son expresión de esa belleza que todos, en grado dis-

tinto, sentimos, y un cerramiento, más o menos rús-

tico o suntuoso, reañrma pronto otra eterr.a manifes-

tación de fuerza, ese concepto de propiedad, de tuyo

y mío, que tan humano es, el cual constituye estímulo

y ejemplo, por.iendo todo esto, de rechazo y ante los

ojos de muchas gentes, un paisaje que no llegaron

nunca a imaginar.

La idea de belleza o de fealdad es algo propio de

la personalidad de cada cual, y lo que aquél cor,side-

ra como ideal, perfecto e incluso iusuperahle, este

otro lo contempla como prueba de un gusto defor-
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mado o complejo. Cada uno tenemos nuestras prefe-

rencias y no reaccionamos de la misma manera, y en

esta afirmación hemos de buscar la razón de tantos

proyectos equivocados o de las innumerables ideas

cor.structivas y ornamentales que son un fracaso p^r-

rnanente, el cual resalta con el tiempo, en lu^ar de

palidecer, por habers^e olvidado la existencia de nor-

mas y principios de los que no hay que desviarse si se

pretenden lograr efectos ^estéticos acertados.

Muchas veces cuesta lo mismo conseguir un con-

junto equilibrado y armónico, que componer otro mal

combinado y feo. La sencillez y la adecuada medida.

del color, fre^ae a estilos recargados y estrider,tes, son

directrices que deben recordarse siempre. Una masa

constructiva amazacotada, llena de adornos, barrc :a

y pesada, es siempre fea ; por eso nunca debe tener ca-

bida en construcciones que han de elevarse en pleno

campo, donde el contraste con las tonalidades r.atu-

rales será mucho más fuerte y, por ello, me^:os tole-

rable. No quiere decirse que no sea aconsejable tal

contraste, sino que deberá buscarse eligiendo masas

arbóreas, arbustivas o herbáceas, contando con el ver-

de de céspedes o trepadoras y con la variada policro-

mía que las flores pueden proporcionar.

I.OS CERRAMIEN'COS ^" EL AMBIENTF.

El cerramiento, el jardín y la edificación no pueden

concebirse separadamente: son elementos ligados en-

tre sí, activos factores en la determinación de un am-

biente. Su disposición y volumen influyen de forma

decisiva, ampliando o reduciendo el acierto del con-

junto. Una ediñcación bien terminada, amplia en pro-

porción y superficie, no puede rimar con un jardín de

mínima extensión, ni con un cerramiento denso y

iuacizo, que limite horizontes y dé sensación de cárcel

a lo que debe ser alegre desahogo. Una villa de ladri-

llo, ligará mal con. una tapia enteriza, monótona, sin

una variación ni un detalle que rornpa esta uniformi-

dad y proporcione la necesaria animación.

1or otra parte, r.ada hay peor que trasplantar a

una región detenninada los motivos y estilos privati-

vos de oh^a zona cualquiera. De diez veces, nueve se

fracasará, por trabajar con una serie de característi-

cas y propiedades inadecuadas, ya que ni el clima,

en sus múltiplos aspectos, ni los materiales, ni el mis-

mo paisaje, colaborarán lo más mínimo, haciendo que

soluciones óptimas en Andalucía, por ejemplo, sean

totalmente inadmisibles en Galicia.

En un cerramiento ornamental el aspecto económi-

co debe considerarse como secundario, dentro de lí-

mites prudentes, y quien desee limitar su jardín r.o

con la dura y agobiante pared, sino con graciosas com-

Ei ^n^l^^ dr^ r^^inhiuur lu.^ ^^l^^inenlos ^fe que sc disponc es ftrn-
dauirul^^l, v r.^tu htirdr uhrrcinva^c ^^i^- esla .^^riicillca y agi^a^ia-
h1i^ nze^^'l^i ^I^^ l^i^lvilf^^, n^ud^^^^a, lrl^i n^ct^íli<<i ^' hGntln.c oriin-

in^^itt^iles.

/:,1-^ inud^°]^^ rl^° ievrnniicnl^> ríisti,n 1ii^^ie ti^i rnv,í^^lrr nvi^n-

n^^^nl^il fu^li.^^^ rilihlc. v.^n iri.cl^ila^^ló^i r^°hi^^^s^^i^^a rur ^,^sic

r^°Lillruntrnl^^ ntu^l^^slu.

L^i ^n^n^ulo^rí^t ,Ir iu^ cerv,uriieirto de^irusiu,l^^ ^uii^urni^^ 1' nr^t-
i i^u (^iicde ront(^^°rse co^t detallc.r bicn elegi^lus, cr<^au^lo rrrt-

cones caciecu« dos.



binaciones constructivas, de cerámica y hierro, de tre-

padoras y arbolado, tiene que pensar en invertir su

dinero generosamente, y contar como único interé:^

con c^dividendos^^ espirituales, con la tranquilidad, el

reposo y la seguridad de disfrutar sensaciones nada

materialistas.

L^^.i ^te^^.^us ^uii^inrlu, yii^^ .^e f^^^^^^nr u h^ise ^le ^iii nintrri^rl
,^^,iiio In hicdra, j>u.r^leii ^nejnru^^.^^c, ronslriit'en^(o can esi^^cr^^

,ciJnJn, ^il nii.^inu lirn^/^u yt<<^ rilili.^rni^ln l^^ ^°(iru^ rnlul^n-
ruri^Sn Jr ^^unlqriiri^ li^rh<r^1^^r^i.

I^^slu <<ihrirlr"^n Irriuiun^ i^in ^l^° l^i (^ihi^i r.e ni,^fi.^u d^^ rr^ilrr

,.^urtlri^^.^rJ^i^l. ir^nr^l^,rniuu^l^^ rn ^^^ rhlubl^°. t^ ^iiíu en ,^rnln,
rui ^ri^rruitirnl^, ,^ur ^Ir ^^Ir^^ nr^^^l^, vr^.ctillnrí« ^>^^sri^Ir, ^^ jr^,.

^n ^i^^^ ^°^", n^„ninnri^l^il, n,^i^ rl^i^l^, „^inn znri^lri^l ni^nunrrii(,^1.

^ n^r^ li^i.^ r r°^^cs ^ufi^^i^^nlr hur^i r,nn^,iur ^lr ir,rii^^i ni^li^^^^! I^i

^^^ili^lu^l Ji^l r,°rnrnii^^uln.

ELECCIÓN DE MATERIALES

En la elección de elementos constructivos, el ladri-

llo presenta múltiples posibilidades ; permite sacar de

él notable partido, usar.do variadas disposiciones,

creando celosías, empleando tipos y modelos distin

tos, etc.

La sillería, enormemente cara hoy, se presta de for-

ma inmejorable para obtener conjuntos bellos y sun-

tuosos, agradables igualmente cuando se cuenta cou

piedras o mampuestos de calidad ; más vulgares si

es el cemento material fundamental, y menos aptos

cuando sólo cabe usar tapiales, poco recomendables,

por otra parte, si los frecuentes riegos del huerto 0

del jardín crean una humedad perjudicial y exigen la

protección de otras soluciones más ricas, capaces de

proporcionar además umovimienton a las masas, me-

diante simples zonas de sombra o gratos rincones, es

decir, disponiendo detalles que valoricen y enriyuez-

can el cerramiento y, en general, todo el conjtu^to.

El hierro se presta a nuevas y recomendables com-

binaciones, animando las cercas, que ganan carác-

ter y permiten mejoras francamente considerables, y

non él, la madera es también útil, sobre todo unida

en proporción diversa a otros materiales. Un cerra-

miento a base de piezas bien labradas, conveniente-

mente pintadas y dotado de los refuerzos indispensa

bles a su perfecta estabilidad y resistencía, puede

constituir fórmula apropiada, pero siempre dará una

sensación de pobreza, que se evitará completando el

efecto mediante arbustos acertadamente distribuídos

o con ayuda de una tela metálica bien elegida. Lz:

combinación de cualquier fábrica, con una coronación

a base de madera, da lugar a muy agradables solu-

ciones, que adolecen en ocasiones de costes eleva-

dos, ya que en estos casos las celosías o enrejad^^s de

madera han de disponerse sobre verdaderas tapias o

muros, que constituyen el cerramiento propiamente

dicho.

El hormigón en masa es caro, y su eInpleo lleva uni-

da la precisión de contar con encofradores y mano

de obra un tanto especializada, en ocasiones difícil

de encontrar, razones que, unidas a la monotonía de

los lienzos que se levantan, hacen a dicho material

muy raro para trabajos de este tipo y obligan a susti

tuirlo por bloyues huecos, de más fácil construcción,

manejo sencillo y menor precio por unidad de obra.
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IMPORT:INC1.4 DE L.4S M.4S.AS VEGETALES con un calado más o menos tupido ; el jugar con la-

drillo o simplemente teja, es bastante, en mucha4

El cerramiento ornamer.tal no puede concebirse ais- ocasiones, para embellecer la pared, pues la visuali

ladamente sin un refuerzo arbóreo, arbustivo o her-

báceo, sir. una trepadora que se adhiera a las pare-

des y las embellezca o que se enrosque entre colum-

natas y verjas. La elección de estas plantas es detalle

interesantísimo, que presenta como primera limitación

la impuesta por el clima y, en general, el medio, y

obliga a per.sar bien sobre los fi^:es que se pretenden.

pues el desarrollo de cada especie es distinto y la flo-

ración coincide con épocas diferentes, lo que permite

evitar así nunrerosos descalabros, producidos com^

consecuencia de desoladoras y tardías heladas. El ver-

de de las trepadoras, los brillantes tonos de las Ao-

res, son partícipes indispensables en el fondo deco-

rativo que se desee conseguir, pues ocultan la desnu-

dez propia del muro y lo alegran con el follaje casi

permanente que proporcionan.

Dentro de este orden de ideas, es factible contar

con amplias posibilidades, desde la madreselva, de ho-

jas persistentes y flores de mtty diversas coloracio-

nes, hasta la verde hiedra, que tan íntimamente se

adhiere a la desmantelada frialdad del muro o desde

el oloroso jazmín, allí donde no son de temer aires

fríos, hasta la brillar.te y estridente bougainvillea, don

(^n J^^l^ille I^irii r1c.;id„ hri^^^le sr^^:^ir. sir^ ^cnailJ,^ ,uuurnl^^ ^°i^
^^l ^,:^rsu^ue.rlo ^le 1n ohrn, j^nr.c wrimur riit runj^nil^: ynr Jr

„rr^ ,^,,,,<<, ,<^,^^,^^,,,^,^ .,,,.,,, ,, r,,,^„ «,,,,,,{^^^,<<^.

de las temperaturas son suaves y la orientación per- dad que se gana da una clara impresión de distar.cia,
mite un intenso soleamiento. Los rosales o las cle^ma^ aleja la sensación de agobio que producen los lienzos
tides trepadoras, con prolongados períodos de flora-

c+ón y la perenne enredadera, pueden ser colaborado-

res eficaces, como lo son también, entre otras espe-

cies, los atrayentes cactus, er, climas cálidos, y el re-

cio aligustre de hoja siempre verde, para no alargar

con exceso esta relación de auxiliares con que cuenta

el buen gusto de quien haya de cercar su jardín o ha-

cer más íntimo su huerto.

Como r:orma general, debe recordarse siempre que

las trepadoras requieren paramentos rugosos, es de

cir, pw^tos de apoyo, por adherirse mal a los que pre-

sentan superficies demasiado lisas, y no olvidar tam

poco que sor; recomendables los materiales que en

invierno conservan el calor, es decir, ladrillo con pre

ferencia al mármol, o madera, mejor que hierro.

LOS DET.4LI.ES COMPLF:MENT:IRIOS

Las albardillas graciosamente concebidas son tam-

bién ayuda al buen gusto, pues mejoran la unidad,

como sucede con el hecho de dar cabida, por ejem-- ^-^t h^^'<<r^^ t' ^^t^ ^^^n^lrr,^ ^u^iir^>^^i ^^^^ n,^^t- hit^^^, ^^ .^^• p^:^^,lr^^^
lu hrr,hnrcifin rlr nruh^i.c ^^ In fnr^nn ^^u qne rii^n ^^ „tra ^^°

plo, a tejas de distinta forma, fabricación y aun color, ,^^;h„^^,,^^.

o logrando, mediar,te disposición de ménsulas y apo-
yos, romper de cuando en cuando la irritante igualdad enterizos, uniformes er. exceso y casi siempre feos.

de una tapia. De igual forma el rematar un muru Otros elementos ornamentales importantísimos, que

li!)
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pueder. romper la gracia de un cerramiento o, por el

contrario, valorizarle y darle realce, son los accesos,

abiertos en los mismos ; las puertas, y con ellas otros

detalles, como rotondas, por ejemplo, aprovechando

cualquier esquina que se preste a esta disposición. La

monumentalidad de las puertas es un principio que

r_o c,xbe abandonar por un mal entendido deseo de

ahorro. l.^r. paso raquítico, sin adornos ni motivos

ornamentales, supone casi siempre el fracaso estético

del cerramiento y viene a ser en la mayoría de los ca-

sos un capítulo sin valor considerable en el presu-

puesto de la obra. Puertas grandes, más altas que el

cerramiento propiamente dicho, con su albardilla o

sus hierros, coa cualquier elemento menudo, bien es-

tudiado y acoplado al estilo peculiar-ur. farol gracio-

so o el adorno de unos herrajes-, son pinceladas que

cambian el aspecto total y enteramente, como en una

;ámina uniforme de color y dibujo, cristaliza toda su

gr:+cia y animación en cualquier viñeta en aquella dis-

puesta, colocada, viva y alegre, en lugar convenier.te.

Los ángulos, los cambios de dirección de las pare-
des. etc., se prestan mucho para situar artísticos com-

plementos y permiten obtener perspectivas variadas,

en beneficio externo de la cerca, bien instalando ce-

nadores, constituyendo rir.cor.es densos en masa ar-

bórea y, si las fábricas son fundamentalmente piedra

o ladrillo, terracitas algo más elevadas, provistas de

pequeñas pérgolas, columnas o arcos bien medidos,

en armonía con las imprescindibles plantas arbustivas

o herbáceas.

Y con esto basta. Las fotografías de este artículo

son demostración de lo expuesto y prueba palpable

de cómo, con idér.ticos medios, en ambientes seme-

jantes y con parecidas ñnalidades, pueden crearse ce-

rramientos ornamentales bellos o lamentables, que sir-

van de alegría a los ojos o que, en vez de embellecer,

entristezcan, y, lo que es peor, deformen el gusto de

quien ha de contemplarlos e incluso llegar a imitarlos.

Eslr tipu dr eerramirnto, a bast^ dv una (í^bri^^rt cualquierrr, pt^r ĵ^^r^^rrnen(a h/anqu^^ndu u la rul, y d^^ hue•<vi.^ ruhi^^r^us pur
gruesu lelu ^n^^uíiica, en(re las cuales brolmx la+ plmua.c rrnpr^doras, ^^s ^rn n^•r^rlu rnrr^ndo c^n ^•nunro n sn L^^//r>za.
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La explotación directa del gran regadío, en tan-

to no sea orientada hacia l^i producción de forrajes,

o al establecimiento de cultivos de poca exigencia

en mano de obra, plantea, por la dispersión de 1.os

obreros, problemas de organización de trabajo, que

difícilmente pueden resolverse con satisfacción.

E1 cultivo intensivo impone una dotación extra-

ordinaria de mano de obra, y basta la abulia de los

capataces, o el deliberado desinterés de los obreros,

para dar al traste cón los resultados del cultivo.

En el campo, y más cuando la labor del obrero

es totalmente personal, sin el auxilio de una máqui-

na o de animales, el rendimiento varía entre lími-

tes tan distantes entre sí que, en función exclusiva-

mente de la mano de obra, puede oscilarse entre

los benehcios cuantiosos y las pérdidas importantes.

No creemos merece la pena de romper una lanza

y demostrar lo tan conocido y sabido ya que en el

espíritu de todo agricultor se en ĵuentra arraigado.

A lo largo de] tiempo se ha intentado acuciar al

obrero agrícola al entusiasmo en su labor median-

te contratos de aparcería, que le convertían en ver-

dadero coempresario.
Pero la aparcería navega ahora por procelosos

mares jurídicos, ^ por su peligrosa asímilación, al

arrendamiento en multitud de casos, y el propieta-

rio, celoso de su propiedad, huye decididamente de

la posihilidad de tenerla en precario, con la consi-

guiente pérdida de carácter social por la merma pro-

ductiva.

Además, la aparcería exige r®sistencia económi-

ca en el aparcero, que ha de esperar al resultado

de la campar5a, a la venta de los productos, para

obtener medios económicos, y, evidentemente, du-

rante el pcrí^^do de trabajo r.rtilizará sus reservas an-

ar^^ación del ofsrero
-í co^a erL ^ G^er^efi,cio=s
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teriores o acudirá al crédito o préstamo, que no to-

dos pueden obtener.
Nosotros hemos estudiado y establecido, con éxi-

to, un sistema sencillo de participación, con carác-

ter de mera gratificación, que estimamos de interés

exponerlo, por si fuese aplicable en muchos casos

en que el temor a las complicaciones de todo orden

manfiene en una mediocridad agrícola a magníficas

explotaciones.

Establecemos un contrato de trabajo con los obr^-

ros más capacitados, asignándoles a cada uno par-

ticularmente, o a varios en colectividad, las parce-

las destinadas a]os cultivos que hemos previsto,

procurando, al igual que en la aparcería, que nues-

tra eleccic5n de obreros recaiga sobre personas dota-

das de familia, de mujer e hijos, que les acompa-

ñeri en la tarea cotidiana de atención esmerada y

constante a".os delicados cultivos del regadío.

E1 obrero seleccionado, con unas condiciones per-

sonales-morales y profesionales-idóneas para su

cometido, tiene el carácter de obrero-cagataz, y, de

acuerdo con las bases fijadas por la Delegación de

"1'rabajo, se le asigna la rernuneración o jornal que

se estipule.

independientemente de esta remuneración tija,

que le permitirá atender a sus necesidades más pe-

rentorias del mismo modo que los demás obroros,

se establecerán las condiciones de gratificación o

participación en beneficios de un modo simple.

Como, en general, la superficie de tierra cuyo cul-

tivo, hajo la. constante y directa intervención del

propietario, se le encomienda, es superior a la que

el obrero-capataz por sí mismo y con su familia

puede cirltivar, ^s neĵesario prever el empleo de

brazos extraños, de cuyo rendimiento en trabajo

^1
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debe ocuparse, Haciendo depender aquella gratifica-
ción del resultado económico definitivo.

EI propietario o empresario deberá calcular el va-

lor de las labores de preparación y cultivo, así como

los gastos generales, considerándolos sumados a

los gastos de toda índole e independientemente de

los jornales, como los primeros a sufragar por los

productos de la explotación.

E1 líquido remanente se dividirá en dos partes,
con la proporcionalidad que se considere justa, y la
que el propietario perciba constituye su beneficio
líquido.

La otra parte, una vez descontado el importe de

todos los jornales que se hubieran abonado, inde-

pendientemente del correspondiente al obrero-ca-

pataz, constituirá la gratificación o participación en

beneficios del mismo.

Indudablemente, este sistema supone un gran

avance sobre la simple remuneración del obrero, que,

desinteresado del resultado definitivo de la empre-
sa, presta su trabajo sin el aliciente de ver recom-

pensado su esfuerzo y sin, sobre todo, ese sutil es-

tado de espíritu que al hombre anima, por encima

de todo concepto de obligación y deber, a la de-

fensa y cultivo de lo que se considera propio.

En la agricultura, el concurso personal es esen-

cial, y sin el soplo vital que nace del empuje y des-

velo del trabajador directo, los cultivos de carácter

intensivo decaen, hasta el desmayo, por improduc-

tivos; sólo el aliciente de un resultado positivo pue-
de entusiasmar tl trabajador, para que su actividad

no se ciña al frío cumplimiento del horario oficial

y sienta y viva con ]a planta, hasta obtener el bene-

ficio qtte espera.

Por último, creemos interesante exponer a conti-

nuación los puntos fundamentales del contrato sus-

crito con un obrero-capataz de una explotación de
tabaco :

«Estipulación tercera.-E1 obrero tendrá a su car-

go, como capataz, la ejecución de todos los traba-

jos que conciernen a la siembra, plantación, riego,

etcétera, en las parcelas que en la finca se destinen

al cultivo del tabaco.»

«Estipulación cuarta.-E1 obrero deberá presen-

tar diariamente, en ]as oficinas de ]a Administra-

ción de la finca, el parte de trabajo, ateniéndose a

los impresos establecidos v detallando al máximo el ,

trabajo, tanto en calidady como en cantidad, rerrli-

zado por él y por.el personal a sus órd^nes, hacicn-

do, asimismo, constar cuantas observaciones consi-

dere pertinentes respecto al estado de las labores,

marcha de los cultivos, riegos, etc.>,

' «Estipulaclón sexta.-La Administración se obli-

ga a abonar al obrero-capataz un jornal diario de

diez pesetas, pagadero por quincenas o semanas,

según Convenga y establezca dicha Administra-

ción.»

« Estipulación séptima.-La Administración faci-

litará al obrero-capataz la vivienda-habitación para

él y su familia, sin que por ello pueda exigir canon

alguno, fijándose de común acuerdo la cantidad má-

xima de leña que en la misma deberá consumirsc

en el período contractual.

Del mismo modo, dentro de las posibilidades de

la finca, la Administración facilitará al obrero-ca-

pataz^ mediante pago, los productos alimenticios

que posea, siempre que no se oponga a ello la le-

gislación vigente o nueva, en cuy>o caso se sustitui-

ría de acuerdo con dicha legislación.»

cEstipulación oetava.-La superficie de cultivo

que se fija para el tabaco es de seis hectáreas, aun-

que, por razón misma del .cultivo y de los peligros

del semillero, puede variarse dicha superficie siem-
pre que haya causa justificada.»

« Estipulación novena.-Aparte de la remttnera-

ción de trabajo establecido para el obrero-capataz,

y en caso de que los productos obtenidos rebasaran

de nueve mil quinientas pesetas (9.500,00), se ic

gratificaría con una cantidad igual al cuarenta por
ciento (^o por ioo) de la cantidad que rebasara di-

chas nueve mil quinientas pesetas, disminuído del

importe del aludido ço por ioo, el de los jornales

de todas clases, exr_epto el del propio capata-r., que

se inviertan en el cultivo, incluso huebras, a razón

de Zr,oo pesetas la obrada de media yunta sin obrc^-

ro, y a 50,0o pesetas la ohrada de yunta con gañ^cn,

con lo que se pretende estimular la actividad y vi-

gilancia del obrero.»



^n paso más en e^ trabajo mecánico de ^a tierra
^or ^ntoni:o _/i.isttierto

Ingeniero agrónomo

J^;n e,te a^rt(culo l^iretendo divull;a^r el uranejo •y- des-

rri^^ción de un ^necani^ruo ab^olutamente generaliza-

do en lu, tra^cYores uiodern^^5, ^lue no^ trae nue^-us
c^^inudidadeti haru ^^l ohrcro del ca^iiliu ^^ i'a<•ilidadr^+

lr;t^r^i, la^ nir+jor• labranza.
Obsérve5e en 1^r5 tigurah 1, a, b, ^ c, el nuevo ara-

do bisurco, cornpleiuento del tractor «Caseu V'. ^.,

con ruecauiyrno de elevación accionado por el motoz•.

I'reseuta la particular•idad de estar acoplado al trac-

tor, fonuundo una Sola unidad fá^cilmente maneja-

ble por el c.onductor, clue de^de su asiento puede re-

l;ular la profundidad e inclinacióu lateral de la^ rejas,

iuediante lae palancas 1^^ L, respectivamente.

Laq dos rejas ^6n elevadas a la vez, por interrtie-

dio de un ingeniosu conjunto de palanca v barrat;,

0 ?^ JO ^0 SO 80 lo BO ..p0 /00 cm.r0

iurpulsado por• un compresor de aceite movido por el
rnotor, que coloca automátican^ente el a^rado en po-
^ición de transporte (fie. ^) aiu necesid<rd de despla-
zar^e, corno en los arados antiguo5 de ta•acciór^. I^^sto,
unido a su reducida longitud (desde loq eje^ trase-
ros del tractor°, Zl^, cm.l, facilita por cumpleto tod^a
clase de maniobras y vueltas en la labor. ^

LI arado no tiene tn^ia rue.daa yue la de diY•ección,
^- es de bran sencillez. ^e coiupone de dos vertede-
ras de ^35 crn. de anchura, sujetas a un bastidor for-
inado por doe catrra^e (de 6 x 2,^3 crns. de secc^ón), ar-
tieulara5 en 3, a los mecani^^uo^ de rebulación v de

eleva^ción. Estos izzecani^mos se Sujeta^n en el eje de
las ruedas motrices v cuerpoe del tractor en 4 y 5,
re,pectivamente.

I
(aJ

Flanfa
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NIECANISMO DE REGC^LACIÓN DE PROFL'NDIDAD F INCLI-

NACIÓN LATEt^•AL DE REJAS.

Para hacer nrás o menos profunda la labor, utili-

zamos la palanca ]., figura 2, que al variar de posi-

ción en su sector dentado hace bajar o subir el extre-

mo 3(izquierdo), y a la vez girar el bar•x•ote 6-8, que

obliga también al otx°o extrerno 3 a varia^r su altura

sobre el suelo y, eII consecuencia, la profundidad

de la labor.

2^e

Alzado

En la fig^ura 2, c, se ve el juego que puede tener la

cama de la reja izquierda en su ensamble con la pie-

za cuadrangular que la articula en 3. 'I'ambién la

rueda pequeña de dirección puede suje.tarse en posi-

ciones diferentes, mediante los tornillos topes 9(figu-

ra 1 "a).

Las vertederas voltean la tierra a la derecha, que-

dando el tractor y el arado incliuado liacia este lado,

siendo preciso nivelar el arado por medio de la pa-

lanca 2 (fig. 1 a).

Figura 1.

t t
Veamos cómo se realiza esto. A1 mover la palan-

ca 2 en su sector (fig. 1 b), variamos la posición del

extremo 6 y al mismo tiernpo la articulación 3, rnien-

tras permanece fijo el extremo izquierdo, y de esta

forma se logra la nivelación lateral de las vertederas.

Ahora bien, el extremo 6 bascula alrededor del pun-

to 7, fijo al tractor, y da lugar a un pequeño des-
plazarniento de 8(fig. 2 a), y estando fijo el punto

8 por no haberse ^ movido la palanca 1, determinará
una torsión en el barrote 6-8, que aumenta ligera-

mente la variación del extremo 3 derecho.

-155-

(c)
Frente

MECANISMO ^DE ELEVACI(SN llE LA,,S REJAS.

Una bomba de doble pistón, movida por el eje de

la polea, inyecta aceite a presión en el cornpresor

(figura 2 b), colocado al lado izquierdo del tractor, y

mueve las palancas (fig. 1 a) simétricas que se ar-

ticulan an 10, al conjunto elevador del arado. De for-

ma que estas palancas transmiten su movimiento 8^
las siguientes piezas, sirnétricaF a los lados del trac-
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Figura 2.

ter ; barrotes 12, qiie tiran de tres pletinas en trián-

^;nlo, articuladas por su vértice a1 tractor en 13, y

el otro vértice a los barrotes 14, due transmiten sn
esftierzo a unas barras en Y, 15, articuladas al trac-

tor en los sectores dentados de la^s palancas de regu-

lación y al arado por intermedio del barrote 15-17,

los cuales levantarán las ^•ejas hasta una altura que

permita el desplazamiento ^^ giro del tractor sin tro-

pezar con el suelo o las plantas. La pieza de articu-

lación 16, con las barras en Y, puede moverse en el

barrote, teniendo como límites dos muelles; ^ue qui-

tan rigide^ a estos moviinientos de elevar ,y bajar el

arado.
En la figura 2 b se ven la^s dos posiciones extrei^nas

del arado. Yéaee cómo el pequeño desplazamiento

de las palancas, 10, movidas por el compresor, se

iransforman en otro de gran amplitud para las rejas.

En otro artícta.lo prCiximo estu<iiarem^^s el funda-

rnento de la bomba que invecta el aceite en el com-

presor y su sencillo manejo por el conductor del

tractor.

(Dibujos del autor'.)
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La pruclurci^ín mcdia de trig^^ en l^.spaña en el

ctecenic^ ic^^^-3i, cuando se contaba con zT millones

de habitantes, fué de 3.S^x^.ooc^ toneladas. ('c^n esta

produccicín no se alcanzaba el abastecimientc^ nor-

mal de la nación ^• era preciso importar un prome-

diu anu^il dc <<^^^.^^^^ toneladas, cantidad muv re-

ducida, si bien en algún año sc^ llegaron ^^ impor-

tar 3i^^.^^oc^ toneladas, lo que ^-a constituía un i^^
p^>r io^> de la producci ĵín nacional.

Como la p^blación de España aumenta, apro^i-

madament^^, en i,^ por ioo todos los años, para

dentro d^^ veintitrés, es decir, para i97o (no está tan

lejos) la pr^blación será de cerca de ^}o millones dc

hahitantes. i,as necesidades de trigo, si no aumen-

tan cc^nforme aumente el nivel de vida, serán cer-

canas a los ^chr^ millones de toneladas.

Si ]a superficie sembrada de trigo en el deceni^^>

indicad^^ de 1^^^-,, ĉ era de unos cuatro millones de.

I^iectáreas (rendimient^ algo infc^rior a tina t^nela-

da pc>r hectárea), para ^^7r> se necesitaran semhrar

ocho mill<^nes dc hect^ireas.

Per^^ la superficic srmbrada de trigo ha hajado f^n

lus tíltiniu^ ^li^°z ^uius ^•n n^^ís dc nl^^dic^ niill^"^n ^I^^

hectáreas. l,as tierras, cansadas, tie^nen un drficit

de varios millones de toneladas dc ah^rn^,s. I^allan

en el campo más de ,5^^.^ux^ ^•unl^is d^^ niulris. :Asi-

mi.5mo ha faltadt^ en est^is diez nii^^s unn imp^^rl;i-

cibn media anual de ^^ mill^in^^s d^^ pc^setati ^Ir nin-

^luinaria agrícola ^- tract^>res. L^^s hrarc,s que ti^^lir^in

en las ^ciudades falt<^n i^n ^^l campu.

Con esta situación, r sc^rá p^^sihlc^ d^^hlar nu^^^^ra

producción d^^ trig-^^ para ic^`t^'.' I?s que, adeni<í^,

hay que d^hlar tambie^n Iri de ^^fros c^^rcalc^s, para tin-

fisfacer las necesidad^^s del aumcnto de p^^l^laci^ín

^ c(e la ganadc:ría, aumcnt<^s quc pr^^cis^^rían mu^^

bien otros cuatro mill<^nes de hc^ct^íreas para si^^ml^rri.

^ l^ónde se van a encc^ntrar est^^s nucv^s och^^ ini_

llones de hectáreas p^u^a U-i^o _vi cere^iles'?
)‚ n el más ^^ptimistti plan del ilus^rc^ in^enicr^^ d^^n

^Ianuel Lorenzo Pard^^ si° daha c^^n^u pc^sible Iti pu^^^-

ta en regadío de nue^^a5 i.^^x>.o^^^ hectáreas. ^i t^^dns

ellas se pudicran culti^-<u• de cereal^^^, ^• stip^nienclc^
la producci^5n cn re^adí^^ cl d^hle clue ^^n s^^can^^^, s^^

precisarían, a^l^^más, ^^tcos ^.cx^^i.^x^^^ de li^^ct,írcris
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SEMILLA REMQLACHA FORRAJERA
la más productiva os la ofrece

S O ( I E DA D GE N E RAL A Z U CARE R A D E ES P A Ñ A
Concesionaria del Estado para la producción de semillas de remolacha

SEMILLA BARRES
Original

SEMILLA ROJA GIGANTE
Peragis

BLANCA DE CUELLO VERDE
Muy apetecida por el ganado,
dado su gran contenido de azúcar

SUECA ORIGINAL
Blanca semiazucarera

ECKENDORF
Amarilla g i gante

Las vacas, especialmente, aume^tan la cantidad de leche, mejorando la cafidad

_^

Pidan precios y condiciones a:

S OCI E D A D G E N E R AL A ZU (A RE R A DE ES P A ÑA
Ruiz de Alar^ ó n , 5 . - MADRID
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de secano para conseguir la producción necesaria.

Estas tierras no e^isten en nuestro mapa agroncí-

mico.

Todo esto cae fuera de nuestras más remotas po-

sibilidades. Lo normal será que buen o mal año,

v partiendo del déticit actual de dos millones de to-

neladas de trigo, se continíie aumentando éste ^n

proporción de más de zoo.ooo toneladas al año, aca-

so el doble.

Pero a la Nación hay que darla de comer. No se

podrán sustituir los cereales con leguminosas y car-

nes, de lo que siempre hemos sido deficitarios. No

habrá más remedio que importar. Lo malo es que

la importación hay que pagarla y no sé si tendre-

mos con qué. L as materias primas que tenemos

disponibles para eYportar son escasas y, ademá ĵ ,

convendría manufactúrarlas y transformarlas en Es-

paña, evitando así otras importaciones. Nuestras

frutas, aceites y caldos, aunque hoy parezca a los

jóvenes im^erosímil, en tiempos normales ha costa-

do mucho trabajo colocarlas en el extranjero. Y

nuestros productos manufacturados, de balbucien-

te artesanía, no pueden competir en precios con la

producción racionalizada del e^tranjero.

La emigración, con su contrapartida dc remisio-

nes de rentas y productos del trabajo, hace años que

prácticamente terminó.

Y entonces, r cuál es la perspectiva ?

Pues eso precisamente. No podemos meter la ca-

beza debajo del ala. Hay que ir pensando en cl

porvenir, para que éste no sorprenda a nuestros hi-

jos en la misma posición en que el presente nos ha

sorprendido a nosotros. •

Hay que tener valor. Pero no el valor de lamen-

tarse y echar al pretérito las culpas de nuestros ma-

]es actuales. Hay que tener el valor de proyectar y

poner los cimientos del edificio del porvenir, en

vez de levantar construcciones de percalina y esca-

yola, que se llevará el viento que sople de cualqui^r

cuadrante, no dejando ni el polvo.
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INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios
Zonas de contratación y precios para la campaña azucarera 1947-48

En el Boletin Oficial del Esta-
do del día 21 de enero de 1947 se
publica el modelo de coritrato obli-
gatorio para la campaña de remo-
lacha azucarera 1947-^8, y ade-
más se determinan le^s zonas de
contratación y precios para la
campaña actual, y que son los si-
gnientes :

1." Andalucía, León, Zamora
,y Soria, 15 peseta_s más por Tm.

2.g Palencia, Valladolid, Aran-
da ,y San Martín, 13 pesetas más
por Tm.

3." ^ritoria, Miranda, Valle de
Egea, I^ínea de Alsasua a Bera-
sóain, 9 pesetas más por Tm.

4.a Huete, Huelves, Villaca-
ñas, Mora v Mascaraque (Zona
de Aranjuez) Jalón, Jiloca, Lí-
nea de Borja, Línea de Tarazo-
na, I^ínea de Puevo a Baire, 4
pesetas más por Tm.

5.8 Guadalajara, Sigii e n z a,
Tajuña, Cariñena, Utrillas, Mon-
zalbarba a Cortes, Línea de Egea-
Huesca, Vicién, Asturias, Haro a
Fuenmayor y a Santo Domingo,
] peseta más por• Tm.

6.a Castillejo, Villaseca, Algo-
dor, Toledo, Villasequilla, Huer-
ta y Villarrubia (Zona de Aran-
juez) 1 peseta menos por Tm.

7.a 1'tecajo y Logroño, 5 pese-
tas menos por Tm.

8.a Aranjuez Seseña, Ias In-
fantas, 7 pesetas menos por Tm.

9.a Capa,rroso, Pitillas, Riva-
forada, Ca^stejón, Cadreita, Mar-
cilla, Alfaro, 1^Iendavia, Cartuja a^
Fuentes, 9 pesetas menos por to-
nelada métrica.

1^. Jarama y Manzanares, ].1
pesetas menos por Tm.

1] . San Juan a Tardienta,
Monzón, Pina de Ebro a Caspe ^
Menarguéns, 15 pesetas menos
por Tm.

Las 7,onas azucareras para la
campaña 1947-.48, de acuerdo con
lo propuesto por el Sindicato Na-

cional del Azúcar, serán las si-
guientes :

l.° Aragón, Navarra ,y Rioja,
con capitalidad eh Zaragoza.

2.a Andalucía oriental, con ca-
l italidad en Granada.

3.a Z o n a cañera, Almería,
Málaga ^ Sur de Granada, con
capitalidad en Málaga.

4.a Valladolid, Palen c i a y
Aranda de Duero, con capitalidad
en Valladolid.

5.g Asturias, León, Zamora y
Salamanca, con capitalidad en
León.

6.A Andalucía Occidental, Cór-
doba y Sevilla, con capitalidad en
Sevilla.

7.g Alava y Miranda de T^bro,
con capitalidad en Vitoria.

8.a Madrid v Toledo, con ca-
pitalidad en Ma^drid.

9.8 Huesca v Lérida con ca-
pitalidad en Huesca.

La delimitación g•eográfica de
las Zonas será la adoptada para la
Gampaña 1946-47, con la tínica

eacepción de las Zonas prirnera y
tercera de dicha campaña, que
yuedan refrnididas en la presente
ccuio Zona primera.

Queda prolribida la contrata-
ción de re^nolacha azucarera por
las fábrica^s fuera de la Zona de
stt ernplazarniento.

Dentro de ella podrán contratar
libremente ajust^índose ú n i c a-
mente a las limitaciones que la
Ordenación del transporte deter-
mine.

A estos efectos, y para regular
l^z recepción, las Juntas Sindica-
lea Reaionales propondrán a la
Secretaría Técnica de este Minis-
terio un plan de recepción orde-
^^acla de remolacha por las f^íbri-
cas de su Zona, para^ evitar trans-
portes inútiles de raiz y anoma-
lías en la recepción c:n báscula.
l+^sta,s propuestas deberán ser ele-
vadas con la debida antelación al
^i^rranque de la reniolachá, para
poder aprobar un plan definitivo
de recepción, de acuerdo con la
Delegación del r^obierno para la
Ord ĵ:nación del Tran^orte

Campaña de caña de azúcar 1947-48

En el Boletin Oficial clel Esta-
do del día 2 de febrero de 1947
se publican dos Ordenes dF^l Mi-
nisterio de Agricultura^, feclia 27
del pasa^do mes de enero. I^ n la
primera de ellas se aprueha el mo-
delo de contrat^o que regir^í. du-
r^ante este año, y por la sc^^unda^
se e^stablecen para la tonelada
métrica de caña de azúcar a pie
de fábrica los precios siguientes,
correspondientes a la aplicación
de lo dispuesto en la base cuarta
de la Orden ministerial de :10 de
octubre de 1945 a los establecidos

^.ara la remolacha azucarr^;ra en la,
cauipaña aludida.

Producción total de ^.t^zúca^° en
toneladas métricas :

Hasta 140.00(^, 295 pesetas to-
^:elada métrica de caña de azrí-
car.

Hasta 160.00(l, 253,40 ídem íd.
de íd.

Hasta 180.000, 2G1,8(1 ídem íd.
de íd.

Hasta 200.^00, 270,20 ídem íd.
de id.

M^ís de 2^(1.000, 280 ídem íd.
de íd.

Exportación de aceituna de verdeo

En el Bolet^in. Of^icial, dPl Estn- de Industria y Comercio, fecha
d^ del día G de febrero de 1947 se 30 del pasado mes de enero, se-
b^ublica un`a^ Orden del Miniat?rio gíui la clial la expoi°tación de la
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aceituna de verdeo (tanto entera
corrro rellena, deshuesada o en
cuelquier otra í'orma) queda so-
metida, a partir de la publicación
de esta Orden, además de los re-
c}uisitos que actualmente se exi-
gen por la Dirección General de
Comercio, o sus Delegaciones Re-
gionales, a la previa inspección
de clases, calidades, carga, esti-
ba, etc., que se ejercerá por el
personal técnico del «Soivre» , con
arreglo a las instrucciones que se
dicten al efecto por el Inspector
^;enera^l de dicho Servicio y a las
normas reglamentarias que en lo
sucesivo se establezcan.

En virtud de lo dispuesto en el
l;árrafo anterior, las Aduanas no
admitirán a despacho de exporta-
cián ninguna partida de aceituna,
natural o preparada, que no va,va
acornpañada del correspondiente
certifioado del «Soivre», tal como
se viene haciendo con los demás
productos de car<ícter agrícola.

Los exportadores de aceituna
de verdeo tendrán la obligación
de presentar, ante las ĵefaturas
del aSoivre» de su demarcación,
declaraciones jrn•adas de existen-
cia en los plazos y fechas que por
las mismas se indique.

Regulación de los oreites y grasas industriales

En el Boletín Ofiical del Esta-
do del día 11 de febrero de 1947
se publica un Decreto de la Yre-

sidencia del Gobierno, fecha 8 del
mismo mes, por el que. se regu-
lan los aceites v grasas industria-
les, ácidos grasos, glicerinas y ja-
l;ón cornún de lavar. Según dicha

disposición, todos los aceites de
frutos y sernillas, tanto de pro-
ducción nacional como irnporta-
dos, con excepción de los de lina-
za y ricino, así como los sebos

fundidos, grasas y aceites anima-
les; ser•á^n intervenidos por la Co-
misaría General de Aba^stecirrrien-

tos y'1'ransportes o por la Secre-
taría General 'i'écnica del Minis-
terio de Iudustria y Comercio,
para usos industriales.

El precio base del aceite de oru-
jo será el de trescientas treinta v
cinco pesetas por cien kilogra-
mos, puesto sobre vagón or•igeu ,
con envases de] comprador, co-
rrespondiente al aceite de veinti-
cinco grados de acidez, expresada
er. ácido oleico.

Los aceites de orujo de acidez
inferior a veinticinco grados ten-
drán un aurnento sobre el precio
base de dos pesetas por cada gra-
do de menos.

Los aceites de orujo de acidez
comprendida entre veinticinco y
cincuenta grados tendrán una dis-
rninución sobre el precio base de
una peseta por cada grado que re-
base de veinticinco.

Los aceites de orujo de acidez
superior a cincuenta grados ten-
drán un precio único de trescien-

tas cinco pesetas por cien kilo-
gramos.

El aceite de orujo refinado ten-
clrá un precio dr euatrocientas se-
senta pesetas por cien kilogramos.
puestos sobre vagón origen, con
envase del comprador.

En todos los aceites de orujo no
refinados, la tolerancia máxima de
humedad e impurezas será de dos
por ciento y la de ácidos grasos
oxidados, determina^dos al éter de
petróleo, será de tres por ciento.
Los excesos sobre estas toleran-
cias serán descontados en factura
por el vendedor.

Los orujos extractados tendrán
un precio de ochenta pesetas la
tonelada métrica, en fábrica pro-
ductora, con una ^ tolerancia de
veinte por ciento de humedad ; los
excesos sobre esta tolerancia se-
rán deducidos en factura por el
vendedor. Son de cuenta del c,oni-
l;r•ador los gastos de carga y trans-
porte hasta destino.

Los aceites de orujo de acidez
inferior a diez grados deberán re-
finarse para los usos qne la Co-
misaría General estime proceden-
tes, según las necesidades. Todos
los aceites de orujo de acidez su-
perior a diez grados serán destina-
dos, previo desdoblamiento, para
heneficiar su glicerina, a la fabri-
cación de jabón común.

Excepcionalmente, y previa to-
ma de muestras, podrá la Comi-
saría General de Abastecimientos
v 'I'ransportes autorizar expresa-
mente el no desdoblamiento de los
aceites de orujo de acidez supe-
rior a cincuenta grados, por su
bajo rendimiento en glicerina,

destinándolos directamente a ja-
bonería.

Todos los frutos y sernillas olea-
ginosas que se importen del ex-
t^ranjero, a excepción de las se-
rnillas de lino y ricino, ^^ttedarárr

,
a disposición de la Cornisarra (,í^=
i^eral de Ahastecirnientos v 'I'rans-
portes, ^}ue procederá a su distri-
bución, aní como a la de las tor-
tas, residuos de su prensado, quc
sean comestibles para el bana^do.

^ 1 precio de venta de cien kilu-
gramos sobre vagón origen, con
envases del comprador, de los
aceites de coco, palrniste y siiuila-
res, irnportados del extranjeru o

clue se extraigan en ]^^spa^ia de
Fr utos y semillas importados del
extranjero, será de cnatrocientas
treinta v seis peseta^s con cincuen-
ta y cinco céntimos, en la Zona
Sur, y de cuatrocientas setenta ,y
cinco pesetas con cua^renta cénti-
n^os en la 7onas Norte v Levan-
te, ,y para el de palma, de tres-
cientas ochenta v ocbo pesetas con
sesenta céntirnos en la primera de
las mencionadas zona,q, y de cua-
trocientas veiutitrés pesetas con
quince céntimos, en la segunda.

El precio de las tortas residuo
del prensado de los frutos v semi-
]las oleaginosas, tanto nacionales
como de importación, c^ne sean
comestibles para el ganado, ser,í
el si^uiente :

De coco, l^^alniiste, linaza, ba-
hassrí ^r algodón : noventa rese-
tas por cic^n kilogramos en fáhrica
^ 91I7 envaHe, o Clellt0 dle7, pe8e-
tas por cien kilograrnos sobre va-
g^ín origen, con envase.

I^e cacabuete, avell,i^n;r ^^ al-
n^endrá^ : ciento setenta v cinco
pe^etas pnr cien kilogra^mos, c^n
fábrica y sin envases, o ciento no-
venta ,y cinco pesetas por• cien lci-
logramos, sobre vagón origen , con
envase.

Queda prohibida la obtención,
en un misino local, de aceites de
oliva o de orujo y de los de f r•u-
tos y sernillas oleaginosas ; la ven-,
ta de mezcla sde aceites de oliva
y orujo de aceituna con los de
otros frutos ,y semillas, y la fabri-
cación v venta de los aceites de
avellana, almendra y cacahuete,

A continuación indica dicha dis-
posición los requisitos que deben
reunir la obtención de glicerina
y jabone,^.
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ficlo de conferencias sobre jardinería
^bntinueuidn r•l c•iclo de confe-

rettciati sobre jat•dinería or^ani^a-
(lo por la ^sociación Nacional ^^
I^^. ISSCaela h;special de Ineenieros
:1t;rónrnuo^. del c^ae nos veniruo^
c^cupaudo en los tíltituos ntímeron
cie :^cttu^r^i,•rr^rt:^, el día ^4 del pa-
nado tnes de enero don Ilicat•do
I'í•rez C'^alvet ingeniero r\^;róno-
rno del lnstitutc^ Nacional de In-
^^e^ti^;acione5 _^^;ronórnicas, diser-
t:i sobre el teuta «_^rbuFto:^, seto5
^^ céspede, de los jardinesu. ha
conferenc;ante ^e ocu1^ó de la^s di-
fereote, técrtica^ entpleadas en lo,
tr•atantientos e^perirnentales rela-
oionado5 cort e^t<t,s ntaterias v de
los re^altado, conse^;nidos en ]a
^elección de e,pecie^ ^ variedade^
,^^daptt^tdas a clintati eatt•eu^ta^do5 ^^
terreno^ árido.. Analizó de5pués
la orgu^trización de las I+^stac•.ioneti
clc- utejor•u ^^ seleccicín de plantati
c,rna^tuentale^ en I+^sparia. Lt,^late-
rrtt ^^ i^;,t^tcios i`nido5. ('c,utpletó
e! señor 1'c^rer (`alvet ^tt tuat;ní-
tica dit;ertacicín con curiotias ref'e-
rencias a la lti5toria hotrinica v li-
teraria de dicho^ eleutentoti orna-
rnentale^.

(^tra de la. confereucias er;tu-
vc^ a cxr^;o del Int;enier•o A^;rónn-
rno don Iial'ael Rarrer,t Iliber.
de la l;titación de Horticultura v
Jardinerí;t de aranjnez. I,a^ plan-
ta^ lterb.íceas ornattteutaleti fnc^ el
ohjeto de su docurnentado traba-
lo. 1+;apu5o ccíruo diclia^ etipecie^
lu•uporcion^tn detalle v colorido a
lo, pai^a^.Íeti creados c•^on ltlartta^
leiu^^ot. v <•e^^pedes• 5eriaL•utdo la^
clc,^ tendenciati c^ue ^e Si^uen ert
tiu eu.tplc^o, : trn<t nattn•al ^ otra^
,^.',eOlnétl'ICa. :^ eoiltlnllaClóll RP
ocupó de la, bandas de flor, ca-
rastilla^, parterres, bandas en
tnezc•la, ruo^aicos, etc. Por últi-
tno, trató de lah plantas acuáticas
^ de la^ adaptadas a terrenos se-
cos, cuva imprn^tancia en nuestro
país es de sobra conocida.

E1 Arc^nitecto y Comisa^rio Ge-.
neral del 1'atrinronio artístico Na-
cional, don Fr;tncisco Iñi^^uez Al-
rnech, ve^rsó sohre los elementos
a^rquitectónico, del jardín. C'on
objeto de clne la exposición no se
redu•jese a una serie de notas, em-
pezó describiendo m^ fondo }^istó-
rico, al <lue ^e referiría despné^

pata la presentación de ^os otro5
cjemploti, dentro de 5u propio am-
I^iertte ^^ espíritu. Elit;ió para tal
^ eferencia el jardín ,írabe, fundi-
do con el ltuerto ^- la casa, clue
pr•etende representar el paraíso
tuusulmáu, bien planeado en for-
tua de terrazas, o encerrado^ enta^e
patio^.

Son, en tal ca^o, eleutento5 at•-
cluitectcínicos lo^ tutu•o^, las esca-
leras• pc^r^;ola^ ^ fuentert, pórtico^
^^ glorietas, qtte contintía^n en l05
jardine^ ntediev<tles ^^ e^t lo, pos-
teriores, en clue ^e abren v tran5-
forntan en parclues. llespués vie-
ne el Renacimieuto, con sus rnot^-
vos ntitológicos, a los que se utten,
a'. salir el jardín del recinto de la
casa, otroh elententos, corno puer-
tas, rnesas, hanc•oh ^^ cerraruieit-
to,. I+^1 jardín francé5 achica lo^
tenr<th ar<lniteetónicos, pero los
utultiplica• ^^ al final 1^ tnoda pai-
^^tjitita itttprirne a1 jardín nuevos
clerroter•o^ arcluitectónicos de ca-
irí^•ter popular. }+a ^eño^r Iñi^;uez
terntinó tiu erudita disertacicSn con
uuos cuantos ejeruploti de los j^u•-
dines moderno,.

h;1 I'roi'esor de la h;^cuela h,^-
l^eci;tl de ln^^^eniero5 :1^;rónotu,>5.
don .^ntunio 1^',teban de Fa^^^^.^.
ha pronunoiado dos confet•encias :
una tiobre pr•o^-ectos ^• trazados de
•jardines ^^ otra tiubre zonas ver-
des, espacios libre,, parc^ues y ja^r-
dines tn•hanos. ^

Ic^mpezó diciendo cltie todo pro-
^^ectista ha de saber cottthinar la5
plantas viva^s eu sus difcrente, a^s-
^,ectos jardineros : árboles, arbus-
tos, se^tos, plantas de^ flor, enreda-
deras, ete. ; pero además ha de
procurar <lue estos ve^getales estén
sanos, bien confortnados y de co-
lores apropiadoe;. El adecuado em-
pleo de las a^;uas corrientes o es-
t,a^ncadas, y de la^s construcciones,
paseos, accesos, etc., como com-
plemento de la parte vebetal, ha-
ce difícil lo^;rar un •jardín que
reuna todas las condiciones, téc-
r^icas v artísticas, v mucho más si
se tiene en cuenta c}ue sólo al ca-
ho de unos atioR ea cuando el jar-
dín cumple su verdadera misión .
l^or haber alcan^ado las plantas el
c'.esarrollo apetecido. l^e^spués se^
uc•^upó con todo detalle ^- docume^t-

tac•ión de l05 diferentes a^pectos •^^
e^tilo, clue l^ay de considerar al
tiuiar un jardín.

L^i. itupc^rtancia c^ue poseea^ eu
tod;t ciudad tuoderna los e^pacios
lihre, ^• las zonas verdes fué tra-
tadu p^^r el tieñor l;steb<tn de Fau-
re en ^u sehunda conferencia, ha-
c•ienclu resaltar la influeneia de
ac^uC•llu5 itu ^ólu en cua^nto a estc^-
tica, adorno ^ erubellecituic:uto de
la5 l^toblacioues, sino en el aspc^c-
tc, sanitariu. Hace una clasifica-
ción de los parc^ues y jardiué^ tun-
r.icipales, hac+iendo resalta^r la itu-

• l,ortancia clue cada uno de ello^
tiene dentro de la ordenacióu de
ia ciudad.

I,a últinta conferencia de este
intere^ante v completo ciclo corricí
a cart;o del Eacruo. Sr. Marqués
de T,ozo^•a, 1)irector genera^l de
13ella^s Artes. Tras de set• prc^•sen
1a^do ert elocuente^ fra,ses pm• el

1'residente cle la :^tiociacicín, llus-
tiíhirno Sr. U. .Ratuón (^arrido,
e.'• coní'ereuciante de^arrolló el te-
tua «Jardines artítiticos de l+^spa-
ria». I)ividió en ta•ea tipoti ^unda-
iuentalen lo, di^-er^os jardines a
través ^lel tietupo : rtl rontano, ín- •
tirno, recatado ; el renacentista,

cspectucular, ^- el rotnántico. Ille
cada uno de ellos ltizo uua tnara-
villosa de^cripeicín, relacionándo-
los con 5u^ re,pecti^-as ^pocas y
culturas v citando nurner o s o s
eje^nplo5 de Io5 clue eai^ten tanto
en nuestro país cotno en el e^tran-
jero. 'L'erminó nzr docuntentada v
rlocaente cli^ertacicín ^ulicitando

la cooperacicín dr todo^ eii t;ene-
ral } de los Int;enieru, ^t;rúnoruus
en particular, paa•a tratar de evi-
tar la desaparición de los bellítii-
uios jardines de los tre^s e^stilos de^-
critos, clue aún 'se conservan en,
+.spatia, y clue son un refn^io de

gran valor espiritual eu e5ta épo-
ca de desa^sosiego }- ntaleatar por
la yue atraviesa el mundo.

La numerosa concurrencia que
acudió a oír a los citados confe-
renciantes si^;uió con gran interés
sus disertaciones, por la5 c^ue fue-
ton calurosamente aplaudidos.

El ciclo de conferencias sobre
jat•dinería lta sido, pues, un ro-
tundo éxito, tanto para los presti-
^iosos especialistas clue en éI han
intervenido como para su^ ar•gani-
zadores.
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Curso breve de capataces de viticuliura
y enología, en Haro

lin la Estación de Viticultura
y Enología de Haro ha tenido lu-
gar un curso de Capataces de Vi-
ticultura ,y 7±;nologia, que ha du-
rado tres meses y se ha desarr•o-
llado bajo la dil-ección del perso-
nal técnico de la misma. E1 cur-
sillo había despertado gran inte-
rés en la provincia, por ser el pri-
mero ^ue se de^sarrollaba^ en di-
cho !-entro después de once años
de forzosa inactividad en materia
de enseñanza ; no habiendo sido
defraudado el interés despertado,
ya que el celo y competencia de
los profesores del cursillo hicieron
posible el logro de gran provecho
para los nnme^°osos alumnos.

Las conferencias desarrolladas,
aparte de aquellas due versaron
sobre matemáticas, botánica y
;uírnica, como preliminar y nece-
saria entrada a las fundamenta-
les, iniciaron a los alumnos en los
conocimientos d e viticultnra v
enología nue les servirán de ba-
se en su ftztura profesión.

Se insistió en especial en las
^ cualidades de los diversos porta-
injertos americanos, materia en la,
cual tantos erroreG se comet'en
l,or los labradores, así como en
el por qué y eficacia de laq laho-
res, abonado^ y poda de la vid :
s.in olvidar el modo de. combatir
las principales plagas del campo
en ^lo que respecta a1 viñedo. Asi-

niismu se dierou clases de limpie-
za y preparación de enva.ses de
bodega, técnica de la veud.irnia y
elaboración del viuo, con los co-
rrespondierites cuidados en su pri-
rner año, así como los diversos
procedimientos de crianza y añe-
jamiento de vinos finos y gene-
rosos.

Las lecciones teóricas fueron

Derechos de reserva en

completada^s con unas prácticas de
poda iu•jerto, preparación de en-,
vases, cata ^• analisis de vinos,
etcétera.

.a la cl^tiixnr;r de ccn•so, qne se
^^elc^hró sole^unemente, asistier<in
acit^^ridrrdes y cntidades favorece-
dor<i^s del cursillo, presidiendo los
I^ixcmos. ^res. Gobernadores Ci-
vil y bTilitar, que, aparte del apo-
tio moral siempre manif.estado,
habían donado valiosos libros co-
mo premio a los cursillistas dis-
tingnidos.

,fincas de primera producción
La Circular número 6^5 de la

Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes de fecha 2
de diciernbre de 7946 (Bole,tín Ofi-
ci,al del, £;stado del 5 del mismo
mes), al anular la Circular 542,
de 29 de octubre de. 1945, regula
con detalle el derecho de reserva
en fincas de primera producción,
estableciendo la clase de entidadr^s
que podr^í hacer uso del derecllo
de reserva v en qué condiciones.
A1 mismo tiempo define el con-
cepto de fincas en primera esplo-
tación, la forma de acreditarlo, la
docnmentaci<Sn precisa pat•a solici-
tar ]a reserva, detallando la limi-
t^ción v resolución de las solici-
tude^, forma de acreditar la pro-
ducción probable, determinación
de .la cuantía de la, re^erva para
consumo de boca v para indus-
tria, así como la forma v plazo
2ru•a presentar las instancias v do-
e i imentación .

('n^ n.che^ io de la sesit^va de claatisser^z del cursillo de viticultur^ y enologí^ de Flaro,

Como aclaración a la anterior
Circnlar, en lo ^ue se refiere a los
cer•tificados que dehen eltender
las Jefaturas Agronómicas a soli-
c^tud de las empresas industria^les
c^ne deseen acogerse a este dere-
cho de reserva, el Ministerio de
Agricnltura^, de acuerdo con la Co-
rnisaría^ d e Ahastecimientos y
Transportes, ha clictado normas a
dichas Jefaturas, con el fin de
aclara,r e^l alcance de la Circnlar
niímero 605 en lo ^ue se refiere a
concesione^ c^tte se solicitan por
primera vez o en las que signifi-
ca^n ampli,r<+iones de otras ^^a otor-
gadus anteriorniente, v clue dehe-
r^ía^ aha^rcar los casos siguient,es :

a) T+^n l^t tr•a,naforma^ción de
secano en re^adío clue. afecte a
aquellr^.^ peticiones se comprob,n•á
q1te^ se tra^ta de ^mplanta^^ción de
un mievo re,^^adío, especificándose
que realmente es nn incremento
de la^ ^^nperficie re,^a^hlt^, efectna-
do cnn l,^ fina^lid<^,d de obtener las
cr^rre^pondicntes res<^rv,rs de los
prodncto^ obtenidos.

I^) Fn e.hplotacionc^.5 de se^c,tno
sin c^ultivar se dc^her;í jnstificar
^lue I<i^ ti^^rra^ dc^ qnr ^c^ trata no
r^^^irí inc°lciídu dc^ntro del área afec^.-
ta^cl;i ^ior la ^aplicación de ]a^ I^^ev
de :^ de novicanl>r•e dc^ ]_940: c^^
decir, c^ue no se han cnltivado a
pa^rtic del a^rio 190(l, se^^iín c^spcc•i-
fica dicha Ley, va clue en ca^o
cont A^rio, a-derná^ de no poder^c^
concedar c^l certificado solicii^^ado,
ser•á ohj^t^^ del opor•tuno expedien-
te por inFracción de lo que esta-
blece la ci_tada disposición.

En todos los demaí^s caaos no
afectados por los apa^rta^doa ante-
rini^es, la^ .7e^f^rturas _lgronónnicas
no podr^ítl extender c•et•tifica^do al-
^^nn(1,
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Lrzs ^wlic•ias q^iee la"pren-
sa d^ia^•^ia^ publica sob^re la
arayacst^iosa s^ituaci^ir2 ¢li^y^en-
ticia en R^u^^iania pres•tan ae-
tualidad a la siyzriente i^rcfor-
^racación ret^rospectivc^ sobre
lcr ^rod^reci:ón eerealistu ru.-
m^^cr^ia con arcterio^•idad a lu.
g^icerra 7ni^.ndial.

En 1939 la superíicie total de
I^umania era de 29.504.900 hectá-
reas de la cual ocupaban el primer
lugar los cultivos cereales con
].1.180.^3^8 hectareas.

Esta superficie se x•epartía entre
Los diversoa cereales del modo in-
dicado en el cuadro núm. 1 de la
página siguiente, en el que se ve
con claridad la importancia del
rnaíz y del tirigo err la agriculturu
rumana, cereales clue cubrían má^s
^"iel 80 por 100 de la superficie des-
tinada a este cultivo.

El maíz constituye el alirnentu
habitual de toda la población cam-
pesina de Rumauia, excepto la de
'I'ransilvania, donde se consume
trigo.

Las cifras de producción total y
rendimiento nnitario por hectárea,
licen en qué estado de econornía
eatensiva se encoi^traba e^l canrp^
rumano.

Para sintetizar el estudio del
triga cultivado en Rumania, el
Instituto de Investigaciones Agro-

uómicas dividió la superficie del
país en pulíg"onos, y durante la
década 1930-1^J39 se estudiaron
los sig^uientes puntos :

a) El peso por hectolitro ; b)
[^as irnpurezas ; c) La riqueza en
nitrógeno, tanto del trig^o como de
la harina ; dl El gluteai ; e) Las
^ustaucias minerales ; f) La ab-
sorción ; g) El peso y volumen
del pan ; y h) El índice de pani-
ficación.

'1'eniendo en cuenta las condi-
ciones cli^natológicas y del suelo
del país se establecieron ciirco re-
;iones características : l.a La ]la-
nura del Danubio ; 2.a La llanura
moldava ; 3.a El sur de Besarabia
v Dobrogea ; 4.° El norte de Mol-
3ova y Besarabia ; v la 5.^ 'i'ran-
silvania.

Sintetizando los datus obteni-
^los, resulta el cuadro de la pági-
na siguiente.

I+;I auálisis físico nos proporcio-
na dos datos interesantes, uno
positivo y otro negativo, que ca-
racterizan el trigo rumano :

1.° Un peso por hectolitro bas-
tante acentuado, situando de esta
manera el trigo rumano en un
buen puesto de la clasificación.
Ha de advertirse que en más del
40 por 100 de las pruebas anali-
zadas, pasaron de 80 kilogramus
por hectolitro.

2.° Irrepurezcis. - Una media
de 4,46 por l0U indican falta de
cuidado en el cultivo "y de máqui-
nas seleccionadoras.

I)e la riqueza en sustancias ni-
trogenadas del trigo y harina, las
sustancias más importantes para
la panificación, y que influyen di-
rectamente sobre el volumen, tex-
tura y cualidades del pan, sa-
camos las siguientes conclusiones :

1.° l^ue el porcentaje medio de
] 1,G2 sitúa el trigo rumano entre
los trigos bueuos para la panifica-
ción.

2.° (^ue la región del norte del
país (el norte de Besarabia y Mol-
iova), con sus suelos ricos, es la
uás importante en la producción
de trigo de primera calidad.

El análisis del gluten húmedo y
seco, que contiene la mayoría de
las sustancias nitrogenadae, con-
cuerda perfectamente con las con-
clusiones anteriures. '1'ambién es
un índice de. la calidad de la hari-
na el reducido porcentaje de sus-
tancias minerales.

Se sabe que las harinas de bue-
na calidad deben absor•ber un mí-
nimun de 60 por 100 de agua dn-
rante la fabricación del pan. Co-
mo se ve las harinas rumanas es-
tán muy por encima de este lími-
te, con lo cual se pueden calificar
también, desde este punto de vis-
ta, en la categoría de buenas ha-
rinae.
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del pan, teniendo en cuenta el vo- todas las prueba^ efect,uadas ob-
lumen, peso, color, textura, sabor, tuvieron una prmtuación compren-
gusto, forma de la corteza e hidra- dida entre 911 ^- 111O.

CEREALES

I. Maíz ... ... ... .
2. Trigo ... ... ... ^.
3. Cebada ... ... ...
4. Avena ... ... ... ^
5. Centeno ... ... ...
6. Mijo ... ... ... ...
7. Otros cereales ...

CUAUtt() uíiruero I

h:xtensión

en hectáreas /o

Producción total

en q. m.

Producción
por hect,°
rn q. m.

a. 931. 766 34,1 00.^12.1UL i 1!,3
4. 073. 5 ^ 5 36,•1 44 .^'l3 .^11 U ^ I 0,9
^ .09 ^.0 ^ s 9,8 8.1ba.020 I 7,c

589.006 5,2 4. r t,9 . 425 ts,;i
^ ^8.036 4,0 ^1.31a.86Y y^0
2b.0'l3 0,^ L5U.3u1 y,o
11.409 0^ l

tación de la harina. El total de
puntos obtenidos da la clasifica-
ción sigujente :

90-1^0 muv buena
80-90 buena
70-80 regula.r.
menos de 70 rnediocre.

La media de los análisis efec-
tuados dan 82 puntos, es decir, ca-

( lifica el pan rumano en la catego-
ría de bueno. Sin embargo, hay

El índice de panific.ación resulta, harinas del grupo moldo-besara-
de la operación en la cual se ex- beas que dan un pan clue llega a
presa en una sola^ cifra, la calidad los 100 puntos, y un 41 por 100 de

En cuanto al volu ĵnen y peso
del pan, se ha encontrado uu tní-
nimun de 38 por 10(} y t.rn máxi-
rnun de 41 por 100, cou una iue-
dia de 39,9 por 100. Esto nos in-
dica que de 601 gramos de harina,
sale un kilo de pan.

En conclusión, resulta que l.^u-
mania tiene un trigo bueno que
podría compararse con los mejores
trigos del mundo ; y yue el trigo
del norte del país es el que sobre-
exportaba preferenteiuente t•^m
objeto de me,jorar las harina^, t^lr^l
norte de I+^uropa.-^1 ^^trPlio Rurrtu.

CUAI^RO número 'l.-i\lydia de los análisi^ físico, de glúten y pi ĵ nifi^ación

ANALISIS
L A S R E G I O N E S Media

. 1 I1 l1I 1V y del país

Peso por hectolitro ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... Kg. 75^37 77,25 7^,58 77,65 77,39 76,59

Impurezas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... :.. ... ... .°/° 6,71 3,85 6,7Y 2,91 2,l'l 4,46

Sustancias nitrogenadas del trigo ... ... .. . ... ... ... °/° IU,16 10,67 12,00 11,50 i1,62 11,07

Sustancias nitrogenadas de la harina ... . .. ... ... ... .. °/0 9,21 9,91 10,62 10,59 10,12 10,09

Gluten húmedo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. °/0 22,96 27,04 30•38 29,90 26,19 27,29

Gluten seco ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... °fo 8,34 9,79 10,y5 10,63 9,64 I y,83

5ustancias minerales de la harina ... ... ... . .. ... ... °/0 0,65 0,66 0,66 0,65 0,66 I 0,66

Poder de absorción de la harina ... ... .. . ... ... ... .. °/0 63,9 66,4 66,2 66,1 65,7 65,6

Peso del pan (200 gramos de harina ; 15 % humedad). gr. 276,2 280,9 283,0 280,6 278,7 279,8

Volumen del pan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... cros 781,7 807,2 819,4 814,9 301,7 ' 803,7

Indice de la panificación ... ... ... ... ... ... ... ... ... puntos 80,8 82,1 83,5 82,8 80,7 82,0
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Galicia

^ x Coruña y Lugo, tanto el tr•i-
go corno la cebada y el cen-

teno, vegetan normalmente. En
Orense, el centeno da una vista
magnífica.

En Pontevedra se podan, cavan
y arreglan los parrales, y en Oren-
se, amén de las podas, se abren
zanjas pa.ra entrar en ellas el abo-
no orgánico.

I^os frutales de Coruña son ob-
jeto de podas y de tratamientos
antiparas^tarios. Con rendimien-
tos escasos, se cogen en Ponteve-
dra naranjas ,y limones. En esta
provincia, la patata se está plan-
tando en la debida forma.

Los nabos forrajeros vienen
dando buen rendimiento en Oren-
se. Tarnbién en Lugo hay cose-
cha aceptable, aunque presente
desigualdad de nnas a otras zo-
nas. En todas ellas continúa el
aprovecharniento de raíces y ho-
jas. En Coruña siguen las parce-
las dedicadas a esta raíz, ofre-
ciendo buen aspecto, y se siguen
consurniendo los ^;relos por el pro-
pio agr•icultor v llevando^ el so-
brante al mercado.

Asturias y Santander

A causa de^ los temporales ter-
minó en Asturias la siembra

ciel tri^o con mes y medio de re-
traso. Tanto el trigo como el cen-
teno presentan hoy por hoy buen
aspecto.

Los vi^iedos de esta provincia
son objeto de poda y cava.

En las zonas de Liébaa^a y Rei-
noso (Santander) ha^n comenzado
las escardas para trigo, cehada y
habas.

El campo preseuta un aspecto
excelente.

Nace bien la patata que se ha
plantado en la zona de la costa.
En el resto de la provincia se efec-
tuar•on las labores preparatorias
de la futura plantación.

La cosecha de nabos está com-

prendida entre las del año pasado
^- la normal.

Provincias Vascongadas

E x Alava se han realizado to-
davía algunas siernbras, con

buen tempero. En las rnismas
condiciones favorables se han da-
do a los trigos pases de'rulo y de
grada. Los cereales de otoño mar-
chan bien aunque teng^an poco
desarrollo. De las legumbres, tie-
nen buen aspeĵtó las habas y r•e-
gular las demás. En Guipúzcoa
los trigos y las habas han nacido
rnuy bien, y campean con buen
color. 'I'ampoco de. los trigales de
Vizcaya puede decirse nada in-
conveniente.

En esta última provincia y en
Alava, el viñedo es objeto de po-
da. En Alava se realizan algunos
forcateos y cavas para abonar, es-
timándose que, con las lluvias de
este invierno, se repondrán las ce-
pas de la anterior sequía. Casi ha
coucluído de cogerse a^Iuí la esca-
sa cosecha de aceituna, y tras la
recolección se verifica la poda, la
labranza v los riegos de invierno.

En Guipúzcoa se descalzan y
podan los frutales. En Alava, la
extracción de la remolacha se rea-
liza con no poco trabajo, por es-
tar muy cargadas de humedad las
tierras, y aunque últimamente se
consiguen mejores, los rendimien-
tos, en general, no son buenos.

Se puso patata temprana en
Vizca,ya y se prepara la planta-
ción de la de medro tiempo. Los
r,abos forrajeros se arrancan con
buen resultado en peso, aunque
las raíces son más bien pequeñas
por la sequía de otoño.

En (xuipúzcoa se está plantan-
do patata en la parte baja, y aun
en la media. En el resto de la pro-
vincia, preparativos nada más, en
buenas condiciones. Va ya venci-
da la recorección de nabos. cuya
cosecha es floja y represe.nta las
tres cuartas partes de la anterior,
a causa de la sequía y de la her-

hia. ^a concluído el arranque de
remolacha forrajera.

Rioja y Navarra

E x el mes de enero tanto ha
cundido la siembra de trigo

en Logroño, que puede darse por
terminada, gracias a lo favor^,ble
del tiernpo. Continúan las otras
siembras de los demás cereales y
le^gumbres, y apenas se saca la
remolacha, se ocupan las parcelas
que la llenaron. `hodo va nacien-
do bien. Las labores preparatorias
de la siembra de primavera se lle-
va,n con retraso. En Navarra s^^1o
faltan por sembrar las tierras que
aún tienen sin sacar la remolacha
azucarera. La sementera ha sido
anormal, prirnero por falta de
agua v después por^sobra. Los
sembrados de la Ribera baja es-
tán medianos ; en el resto de la
provincia, sanos, pero con pocos
rnedros todavía. Han comenzado,
sin gran empuje, las labores del
barbecho.

En ambas provincias continúa
la poda, cava y abonado de los vi-
fredos, regándose los que son sus-
ceptibles de ello. Ha terminado
la recolección de la aceituna, con
cosecha rnuy pobre, y se podan y
labran a continuación los olivares.
En Logroño se podan los fruta-
les y ĉe preparan los hoyos de las
pla^ntaciones futuras. Se realizan
las labores preparatorias de la
plantación de patata, que ha co-
menzado en Lodosa (Navarra).
En Logroño escasean los tubércu-
los de lac variedades tardias nAr-
luceav v«Alavan, que son las que
están de moda.
La cosecha de remolacha en

Navarra fué buena en regadío y
fatal en secano.

En la huerta de Logroño se re-
colectan berzas, coliflores, pue-
rros, borrajas; espinacas, escar•o-
las, cardos, etc. Se plantan cebo-
llas, berzas de Pascua, ajos, espi-
nacas, guisantes, etc.

Aragón

Ej x la montaña de Huesca y en
los nuevos regadíos de Biné-

far, Tamarite, etc., se siembra
trigo «Manitoba», no pudiéndose
utilizar semilla de ^1VÍentana»
por falta de existencias. Los sem-
brados de otoño han rnejorado al-

85



AGRICULPUHe

go, pero no ganan el retraso ini-
cial. En Monegros sólo verdeguea
lo sembrado en tierras flojas. Con-
tinúa en Zaragoza la siembra del
trigo pisando los talones a la re-
rnolacha. Salvo en la zona de Cin-
cc Villas, en la cual hay suficien-
te tempero, el carnpo h^sta ahora
vale poco ; pero se espera que las
^^ieves v las chaparradas posterio-
res mejoren la situación. En Te-
ruel, durante el tiempo bonanci-
ble de casi todo el rnes de enero,
las siembras l^^rosperaron, sobre
todo el centeno. El manto de nie-
ve preservó a las plantas de las
bajas tenrperaturas de finales del
mes. En las tres provincias se da
con dificultad la prirnera, vuelta a
los barbechos.

Casi ha concluído la t•ecolección
de la aceituna en Huesca, con
buen rendimiento y buena clase
en los caldos. En Zar•agoza va
muy adelantada, pero en general
la cosecha es floja. h7n Teruel la
recogida del escaso fruto y la en-
trega a molino se hacen con des-
ánimo, pues los olivicultores eeti-
man que a los precios actuales el
cultivo está muy lejos de ser re-
munerador. Con la esperanza de
mejores perspectivas, se limpian y
desvaretan los olivos castigados
por los hielos de años anteriores,
que no han tenido ningún fruto.

Ha terminado el arranque de
remolacha en Teruel y Zaragoza.
En esta provincia el resultado ha
sido bueno, particularmente para
las siembras tempranas y directas.
En. Huesca aún continúa la ope-
ración, a pesar de ser corta la co-
secha. Se r•eparte la simiente de
patata y se preparan las tierras
para ^u plantación, y en el viñe-
do va avanzando la poda y las la-
bores de upicado» y ^calamhrado»
ile las cepas.

Cataluña

L .^s nevadas del ines anterior
han causado beneficios en

Lérida, por cuanto aportaron la
suficiente humedad para que na-
ciese lo que estaba perezoso, y
también gracias a ellas ha^n ade-
lantado las legumbres para grano,
que ahora presentan buen aspec-
to. En cambio en Barcelona, a
cauea de dicho temporal inverni-
zo, se ha sembrádo de mala ma-
nera la avena para forraje, y tam-

poco se dió en condiciones la es-
carda a los guisantes y a las ha-
bas. Tanto a estas plantas como a
los cereales, es de temer que les
hayan dañado las bajas tempera-
turas. En Tarragona, por la fal-
ta de humedad, los sembrados
l^resentan mal aspecto, y varios
trigos han na^cido mal. En Uero-
na, excepcionalmente se han es-
c:ardado algunos sembrados. y a
los cereales se vienen dando pa-
ses de rulo. Ha comenzado la
siembra de g^uisantes y la primera
labor a las habas.

En esta provincia se labran y
podan los viñedos. En Tarragona
la poda l^ia terntinado y sigue el
laboreo, la reposición de rriarras y
el injertado.

Ha concluído la recolección de
la aceituna en Lérida, con rendi-
miento deficiente. Continúa en
Clerona y Tarragona, con resulta-
do mediano y bueno, respectiva-
mente. A medida que se coge el
fruto, se podan y labran los olivos.

Ha terminado de sacarse la re-
molacha en Lérida, ha^biendo da- •
do mejor resultado la forrajera
que la azucarera. La patata ex-
tratemprana se planta lentamente
en Barcelona y Gerona, por la es-
casez de simiente y por las desfa-
vorables condiciones meteoroló-
gicas.

Se están podando ^los frutales
de pepita de Lérida. En Barcelo-
na se cog^ieron las manzanas y
peras de invierno, con rendimien-
tc deficiente. Se labran los almen-
dros y algarrobos. Tanto en ellos
como en los agrios, ha causado
algunos daños la helada.

Levante

T onos los sembrados de esta
región presentan buen aspec-

to, vegetando normalmente. Uni-
camente en Castellón les cuesta
trabajo reponerse de la mala nas-
cencia que tuvieron. En Albacete
se preparan las tierras del garban-
zo, y con actividad y buen tem-
pero continúan las labores de bar-
bechera. En Murcia finalizó to-
talmente la sementera con la
siembra de alguna cantidad de
avena sobre rastrojo. Sigue la re-
cogida de habas y guisantes en
Alicante. En Valencia se han per-
dido las siembras, por invasión de
las aguas del mar en una peque-

ña zona perteneciente a los t^r-
minos de '1'araco, '1`abernes y Je-
resa. Para contrarrestar una en-
1'ermedad del ario anter•ior, ha dis-
tninuído algo ]a sie^ribra del tri-
go en regadío.

En Alicante concluyó la poda
de la vid. Continúa en las demás
provincias, labrtíndose a continua-
ción, todavía con poca intensidad
e.ii Albacete. Se dan esterculadu-
ra,s e^n Alicante^ y Mur•cia y se
preparan lus hoyus para reposi-
ción de niarras y para las nuevas
plantaciones.

Continúa la recolección de la
wceituna en todas estas provin-
cias. En _^lbacete hay buena co-
Secha y el fruto está sauu, pero
los términos de '1'arazona, Villar-
gordo. La Roda, etc., yue fueron
afectados por la helada de 1944,
han vuelto a padecer el misnto
accidente. En Murcia los rendi-
mientus en aceite son bajos, aun-
que la cosecha es superior a la
media normal ; en el litoral, por
haber terminado la cogida, em-
pezó la limpia, operación que en
la^ parte norte no se puede acti-
var por las lluvias. Parecidas nu-
ticias de Alicante ; también cose-
eha buena y aceites de mejor ca-
lidad que en la pasada carnpatia.
En Castellón la cosecha es buena,
salvo en la zona de la helada de
L946, etr que fué nula.

1^7n ^ esta provinc,ia prosil;ue la
recoleccidn de naranja^s y limones,
c,on rendimientos muy escasos, y
se labt•an superficialmente almen-
dros y algarrobos. En Valencia
continúa con regular actividad la
recogida de naranjas. Las neva-
das no han originado grandes da-
ños, por ha^ber permanecido pocu
tiempo la nieve sin licuarse ; asi
^^ todo, han ocasionado una retrac-
ción de la savia, que determinó la
caída del 10 por 100 de los frutos.
ción de dátiles, naranjas y man-
Prosiguib en Alicante la recolec,-
darinas ; los frutoa son grandes,
sanos y jugosos. Se labran los al-
mendros y los algarrobos y las
variedades más tempra.nas empe-
zarán su floración antes de finali-
zar enero. En Murcia la cosecha
de naranja es igual a la anterior,
por haber menos fruto, pero con
más peso, y se riegan ahora los
huertos como preparación para la
cava. Los frutales de huoso se es-
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tercolan y se cavan. En Albace-
te realizan las ^abores previas pa-
ra plantar almendros, ma,nzanas y
nogales, y se podan y labran los
almendros, dándose algunos tra-
óamientos.

I^as lluvias han retrasado en
^'alencia la plantación de patata
de prirnera t•emporada, que ac-
tualrnente se re^aliza en todo el li-
toral. Sigue la plantación de la
ternprana en Alicante y la cogida
de la de «verdette» con buen ren-
dimiento, aunque la cosecha sufre
a^ ĵ ninoracibn importante por la
inundación de la vega del Segura
en noviembre. En Mm•cia la plan-
tación se retrasa, por falta de si-
ntiente.

Continúa en Alicante la r•eco-
lección de tornate en invierno, con
resultado escaso, por haberse ade-
lantado la madurez.

Baleares

L os sembrados de otoño, que
ofrecen un buen golpe de vís-

ta, son objeto de escardas. Se ra-
tifica la anterior impresión de que
l,r cosecha de aceit>ma es media-
na, así como la calidad de los cal-
dos, aunque sea mejor a la del
ario anterior. Continúa la recolec-
ción de agrios con buen rendi-
miento y se podan los frutales, de
los cuales se ha hecho ya alguna
rtueva plantación. Después de ter-
rninar el arr•anque de patata de
,egunda cosecha, han comenzado
las labores preparatorias para la
nueva planta^ción.

Andalucía oriental

E rr todas estas provincias ter-
m i n ó completamente la

^iembra que hemos convenido en
llamar de otoño. En Granada v
Málaga han comenzado las escar-
das. En Jaén se ha^n gradeado
las siembras más adelantadas, v
se tiene la certidumbre de que se
ha sembrado más que el año an-
terior. En Almería, el aspecto de
lc^ sembrado es francamente bue-
no, y los ataques de pulgón a las
babas han disminuído. I:n Mála-
ga, merced a la^s Iluvias de. prin-
ĉ•ipios de año, las plantas nacie-
ron bien ; pero posteriormente la^
heladas frenaron el desarrollo ; úl-
timaanente, el tiempo es muv fa-
^orable y el campo revive. Se ha
daclo ya el eegundo hierro a los

barbeclros clue se sembrarán en
primavera. En Jaén se prepara la
siembra de garbanzos.

Acabada la poda de las cepas,
empieza el laboreo en la zona de
la corta de Granada. Parece que
Itan ocasionado arrastres perjudi-
ciales las últimas lluvias. En Má-
laga se establecen nuevos viñedos
•^^ se podan, labran, cavan y recal-
zan las cepas. En Almería se dan
riegos en invierno a los parrales,
ademtís de "la labra y de la poda.
Los viñedos de uva para vino son
objeto de podas y labores pro-
fundas.

Hav 1>uena cosecha de aceituna
en Gra^na^da, la cual se ve entor-
pecida pa.ra su recolección por las
Iluvias. También en Jaén el tie.m-
po viene, contrario para la reco-
^;ida de la ahundantísima cosecha
de la aceituna, de la cual se ha re-
cogido sólo un 40 por 100. Lásti-
rna que los rendimientos sean
más bien bajos. Han empezado
las labores de alza ; en cuanto a1
tratarniento contra el «arañuelon,
tropieza con mal tiempo y falta
de brazos. En Almería la cosecha
es muy floja, y el esta.do sanitario
del fruto muv poco satisfactorio.
En Málaga el resultado es muy
desigual, y en conjunto la cosecha
rnediana, habiendo sufrido el fru-
to los efectos de las heladas. Se
l;lanta activamente patata en las
zonas media y baja de Almería ^
Málaga..

En la primet•a de estas provin-
cias se cogen naranjas, con buen
resultado en cantidad v calidad.
Los demás frutales reciben labo-
res de meterización, podas y abo-
nados. En Málaga se cogen na-
ranjas y limones con rendimien-
tos bajos, y se alzan las planta-
cioneq de frutales.

Continíta la recolección de ba-
tata y moniato, con rendimientos
aceptables. Se ha sembrado remo-
lacha, v la earia ofrece buen aa-
1,ecto.

Andahrcía occidental

L os agricultores de estas pro-
vincias se lamentan va del ex-

ceso de agua, merced aÍ cual las
plantas no prosperan y el laboreo
se retrasa^, amén del ^ temor a las
crecidas, que ya empiezan a pro-
ducirse. I•;n Huelva han comen-
zado los gradeos y las escardas.

I+^n Cádiz, por estar limpios los
sembrados y por los temporales,
tarnbién han empezado sin gran
prisa las escardas. I+^l campo está
bueno, pero retrasado en algunas
zonas. El Córdoba el trigo está
rnagnífico ; quizá en alg'unos si-
l ios con demasiados rnetros. Las
cebadas y las avenas se despun-
taron con el gana^do. Se han la-
brado superficialmente las habas
y ye preparan las tierr°as destina-
riati a los garbanzos, cuya simien-
tc^ ,igue estando escasa.

La recolección de la aceittma
c^oncluyó en Cádiz ; está terrni-
nando en Sevilla, va muy adelan-
tada en Huelva v^ continíta en
('^órdoba. En la primera de esta5
provincias (y en la última) empe-
zó la poda de los olivos. En las
otras dos, además se dan los pri-
tueros «hierros». La cosecha de
('órdoba es, por un lado, abun-
d^cnte, y por otro de escaso rendi-
mieuto en aceite, cornpensadá con
L^ excelente calidad. Continúa la
poda del viñedo en Sevilla. En
('rídiz v Córdoba ha concluído es-
t^, operación, y se labran las ce-
l,as cou buen tempero.

La recole.cción de naranjas está
adelantadísima en Sevilla. Los
pasados fríos han helado la mitaii
del fruto que todavía tenía^n los
^t^rboles. También en Huelva las
heladas han perjudicado a este
lruto, pero en general resulta de
bnena calida^d. I+^n esta provincia
t;c podan ,y- limpian y se cavan y
^n•an los demás frnta^les.

I+^n la zona sur de la misma se
l,l^tnta la patata, danesa y holan-
iie,a ; pero como escasean las se-
rnilla^s v el abonu, es de temer
rlue la zona pata^tera se reduzca.

Canarias

E x la inla de Uran Canaria ha
finalizado la sementera, pre-

^:entando el campo r'nuy buen as-
pecto. En Finisterr•e y Lanzarote
5e ha se^mbrado algo en seco, que
no ha nacido atín. En Santa Cruz
crnrtinuaban con actividad l^rs
eiembras.

Continúa la recolecc.icin de pl;í-
tanob. Se abona^n, binan, escar•-
dan ^- riegan esta clase de fruta-
les. Por cierto clue en Santa Cruz
los vientos huracanadns han can-
sado daños ^;raví,aimos en Valle
Cluerra, Tacoronte y, especial-
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mente, en el Valle de la Orotava,
cifrándose la pérdida en la mitad
de la cosecha. En cambio, en Las
1'almas se las prometen muy fe-
lices, pues los embalses están casi
llenos, lo cual asegura los riegos
del verano. En la parte alta de
esta provincia se arrancó la pata-
ta de secano, con mal resultado,
v continúa aún en la baja, con
rendimiento algo mejor. Se está
plantando la patata inglesa, cuya
semilla se recibe corr lentitud.

En Santa Cruz también el vien-
to huracanado causó grandes per-
juicios en las patatas de Valle-
C u e r r a, Tacoronte, Matanza,
Santa Ursula y la Victoria, has-
ta el punto de que habrá que re-
sembrar muchas parcelas. Conti-
núa el arranque en el secano de la
parte sur, con rendimiento bajo.

En ambas provincias se binan,
escardan, entutoran, azufran y
riegan los tomates, que en Santa
Cruz también han sufrido los da-
r^os del huracán en los lu^ares an-
tes mencionados.

Extremadura

' os campos, aunque atrasados.
^ sobre todo en Cáceres, no

tienen mal aspecto. En Badajoz
se efectúan gradeos. y en los ser^í-
brados en mavor adelanto, escar-
das. En los habares se dan labo-
ces con el cultivador. Se alzan las
tierras que van a sembrarse de
legumbres en primavera. En Cá-
ceres, con buen tiempo, se traba-
ja activamente en las labores de
la barbechera.

En ambas provincias se podan
^ alzan los viiredos. Casi ha ter-
minado en Badajoz la recolección
de la aceituna, seguida ya de la

poda y limpia. Por cierto que la
cosecha ha sido mayor de lo que
se esperaba. En Cáceres la reco-
lección está entorpecida por el he-
cho de no haber madurado total-
mente el fruto, lo cual es tanto
como decir• que aquí se va a coger
menos de lo esperado, aunque el
rendimiento en aceituna es satis-
factorio.

En esta proviricia se podan y
limpian los frutales, se reponen
mar•ras y se hacen nuevas planta-
ciones ; se dan también algunos
tratamientos. Se cogen naranjas
de calidad, pero con rendirniento
flojo.

Castilla la Nueva

P o^, la parvedad de las lluvias
en esta Región Central, ya

que siempre llueve corno de mala
g'ana, y sin duración en el fenó-
rneno, el campo está atrasado y
desigual, sin que tampoco haya
buen tempero para preparar las
siembras de prirnavera. Unica-
mente en Ciudad Real los sem-
brados de otoño presentan egce-
Lente aspecto ; han sido aricados
los trigos, y tantas creces lleva-
ban en la parte oeste, que hubo
necesidad de meter el ganado pa-
ra despuntar. En Toledo han se-
guido los labradores sembrando y
las plantas obstinándose en ryo
asomar las narices. En Madrid al
fin pudo darse por concluída la se-
mentera, y, se aprovechan estos
días para acarrear las basuras.
En Guadalajara se dan pases de
grada y de rodillo, para deshacer
los grandes terrones. En Cuenca,
a. pesar de la crudeza del tiempo,
ha. mejorado el aspecto de los
sernbrados.

Continúa en el viñedo de toda
la. región la labor de poda y alza
^ la apertur•a de hoyos para re-
l,uner marras. ^I'anrbién se dan
algunos tratamientos.

I+^n Ciudad Real las lluvias y
nieves han dificultado la recolec-
cióu de la aceituna. Los rendi-
in ieutos, buenos en general. En
7'oledo, desiguales, y, en conjun-
t^;. cosecha mediana. Tropiezan
eu Guadalajara con falta de obre-
ros, y la producción es mu,y floja.
'Pambién en Cuenca la cosecha es
iuediana, poz• lo rrral yue cua,jó el
fruto en la zona noroeste, que es
lri más olivarera. Sigue la poda y
c! laboreo y la siernbra de las le-
gumbres en cultivo asoc;iado.

Terminó en Madrid el arranque
de remolacha, con regular resul-
tado. Tarnbién en Guadalajara se
sacaron todas las raíces, y ahora
el ganado aprovecha los cuellos.

En Cuenca se prepara la plan-
tación de patatas. }+^n Madrid ter-
minó de sacarse la tardía, habien-
do dado buenos rendimientos la
semilla seleccionada.

Sigue la poda y los tratarnien-
tos en los frutales.

Castilla la Vieja

L os sernbrados no tienen mala
vista en general, aunque es-

t^í^n poco desarrollados. En Sego-
via reciben labores superficiales.
_^ún se ha sembrado últimarnente
trigo en Burgos ; la nascencia ha
tiido muy desigual. En Soria se
lian sernbrado yeros y algarrobas
en donde no se pudo hacerlo en
c', otoño ; el tiempo bonacible de
la primera quincena de enero fa-
^^rn°eció el nacimiento y rnejoró el
aspecbo de los campos

A C^(^ P, f11 1^^. para preparacicín exclugiv^, ^f•

P E R IT O S A G R ICOL A S
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Dirlqlda por 10^ InQenisro^ Agrónomm : !. B E N 1 T E Z ^ R. B F, N E Y T El

1)irr^^cióu: Vál anie Dios, 8 es uinaaóravina relérunos{4Z916 - M A U R I I)
^ ^ Q ^- 61975

88



aGRICULTUNn

Andalucía

Ej N la's ferias y mercados gadi-
tanos se realizaron buen nú-

mero de tran ĵacciones, a precios
sostenidos. Censo sin variación,
excepción para el ganado porcino,
que disminuyó por sacrificio. Los
pastos presentan normal aspecto.
I^^n cambio, han mejorado duran-
te el mes en Córdoba, provincia
donde no se han celebrado ferias
de importancia. En Huelva, don-
de el estado sanitario pecuario es
bueno, no hubo cambios sensibles
en los mercados. En Sevilla los
l:recios permanecen invariables, y
se ha importado ganado extreme-
rio. La situación de los pastizales
es buena, y las disponibilidades
de piensos son mayores que las
del mismo mes del año pasado.

Los mercados almeriensea estu-
cieron poco concurridos, no obs-
tante lo cual tuvieron lugar gran
rtúmero de transacciones. Precios
sostenidos, excepto en lanar y
porcino. que acusaron alza. Tam-
bién la desanimación fué grañde
en los mercados granadinos. E1
r_úmero de transacciones fué muy
reducido, y los precios quedaron
con tendencia a la subida. Buen
estado sanitario y normal situa-
ción de pastos. En Jaén, concu-
rrencia nula en vacuno y escasa
en las demás especiea, Precios en
alza. El censo pecuario ha dismi-
nuído en general. Mediana situa-
ción de los pastos.

En Málaga, la afluenci^, a fe-
rias y mercados fué escasa, y las
transacciones se realizaron entre
particulares, con mucha demanda
v escasa oferta. Tendencia de las
cotizaciones al alza. Cenao gana-
dero estacionado. Los pastos pre-
sentan buen aspecto, y la monta-
nera terminó con rendimientos in-
feriores a los de años normales.

Castillas

rj NTRE los mercados ordinarios
Lcelebrados en Avila han des-

tacado los de la capital, El Barco

y Burgohondo, dominando las es-
pecies bovina y ovina sobre las
restantes. En ganado de cerda se
han éfectuado igualmente algu-
nas transacciones. Precios en al-
za. Censo en alza para el vacuno,
lanar y cabrío. Escasean los pas-
tos en Burgos, provincia en la que
no se han celebrado ferias ; los
mercados estuvieron poco concu-
rridos, debido al pasado temporal
de nieves. Precios con muy lige-
ras oscilaciones. Se efectúan bas-
tantes transacciones. En Soria,
los precios acusan alza en lanar,
cabrío y porcino. Disminuyó el
censo de ganado lanar y porcino
por sacrificio. Se exportó ganado
con destino a Cataluña. Estado
sanitario satisfactorio. En Valla-
dolid la concurrencia a los merca-
dos fué pequeña en vacuno y la-
nar, y casi nulo en las restantes
clases. Mediano estado de pastos.

En Ciudad Real, el censo gana-
dero acusa alza en el lanar y ca-
brío y se mantiene sostenido en
el vacuno. El estado se,nitario
continúa satisfactorio. Mejoraron
los pastos con las últimas lluvias.
Las nevadas han impedido el pas-
toreo, alimentándose el ganado
con las reservas de paja. En
Cuenca no hubo ferias ni merca-
dos. También los fuertes tempo-
rales impidieron la salida del ga-
nado. En Guadalajara tuvo lugar
únicamente el mercado de Jadra-
que, al que han concurrido sola-
mente ce,rdos de destete. Precios
sostenidos. Censo en aumento pa-
ra el lanar. En Madrid, donde el
desarrollo de los pastos va retra-
sado, se celebraron los mercados
habituales con escasa concurren-
cia. Precios en alza en vacuno y
sostenidos en las restantes espe-
cies. Hay algunos focos de fiebre
aftosa. Normal situación de los
pastos. En los mercados toledanos
la concurrencia de animales sigue
siendo escasa, si bien no tan acu-
sada como en meses anteriores.
Precios en alza general.

Levanto

Ej x Murcia, donde los pastos
han mejorado sensiblemente,

fué normal la concurrencia de va-
cuno y equino y escasa la de las
demás especies, realizándose gran
número de transacciones. Ten-
dencia de los precios al alza en las
especies de abasto. No ha sufri-
do variación el censo ganadero.
Buen estado sanitario.

En Alicante, escasa concurren-
cia a los mercados, realizándose
bastantes operaciones a cotizacio-
nes altas. Censo estabilizado en
toda clase de ganado, excepto en
el porcino, que está en baja, por
sacrificio. En Castellón sólo han
tenido lugar los mercados sema-
nales de lechones, en Segorbe.
Escasa concurrencia en las plazas
valencianas. Cotizacioues sosteni-
das. Se importó ganado del N^r-
te. Buen estado sanitario.

En la provincia de Barceloua
sólo acudió al mercado gauado va-
cuno y porcino. Las transaccio-
nes fueron numerosas y los pre-
cros acusaron ligera baja para la
primera especie citada y se man-
tuvieron sostenidos para la seguu-
da. Buen eatado sanitario. Los
pastos presentan buen aspecto.
En Gerona, donde se están rotu-
rando alfalfares viejos, tuvieron
lugar los acostumbrados mercados
con normal concurrencia, regular
número de transacciones y precios

sostenidos. Censo invariable. El
estado de los pastos es bueno,
pero las últimas nevadas imposi-
bilitaron el pastoreo en casi toda
la provincia. En Lérida se cele-
braron las ferias de Borjas Blan-

cas, Pona y Sort. Escasa concu-
rrencia y cotizaciones en alza. Sin
variación el censo pecuario. Tam-
bién subieron los precios en los
mercados tarraconenses. Se im-
portó ganado de Aragón y Valen-
cia. No abunda^ los pastos.

8^J
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Aragón, Rioja y Navarra

^ x Huesca, donde el ganado
ha venido aprovechando las

abundantes rastrojeras de la zo-
na baja de la provincia, el mo-
vimiento comercial ha sido muy
escaso. No se han celebrado más
ferias que las de Binéfar y Fra-
ga, desanimadas y con muy pocas
transacciones, predominando e 1
porcino lechal. Precios en alza con
relación al rnes anter•ior. Los pas-
tos no han sufrido demasiado con
los fuertes fríos invernales. En
laragoza, los mercados de Tara-
zona, Sos y Borja se han visto
con pocas existericias de ganado
de cerda. Precios en alza, con la
única excepción de esta última
especie. Censos ovino y cabrío,
sostenidos. Mediana situación de
los pastos. En Teruel no hay va-
riación sensible con respecto al
mes anterior. También escasean
los pastos.

En Navarra, ferias y mercados
estuvieron bastante concurridos
de vacuno, y muy especialmente
de porcino. Numerosas transaccio-
nes efectuadas. E1 censo ganade-
ro ha disminuído por exportación
v sacirficio de la especie cerdía.
Van desapareciendo los pequeños
focos de glosopeda.

En Logroño, tan sólo se cele-
braron lo$ mercados semanales de
lechones, con normal concurren-
cia. Precios elevados. Sin varia-
ción el censo ganadero.

Norte y Noroeste

Ej x Alava se cele.braron los mer-
cados de Llodio, Amurrio y

Campezo, estando todos ellos muy
concurridos de porcino de recría,
hasta tres meses de edad, poco en
el de destete y vacuno, y normal-
mente en las demás clases. Pre-
cios en alza para las vacas y cer-
dos de recría y sostenidos para las
restantes especies. Censo invaria-
ble. Buen estado sanitario. Regu-
lar situación de pastos.

La concurrencia a los mercados
guipuzcoanos fué escasa en vacu-
no y lanar, nula en cabrío y nor•-
mal en porcino y equino. Precios
en alza en vacuno y baja para las
demás especies. Se está en plena
recoleccidn del nabo y terminó el
de la remolacha. La cosecha de
nabo fué inferior en un 25 por 100

90

respecto a la del pasado año. En
Vizcaya fué algo mejor dicha co-
secha. Se celebraron las ferias
mensuales de Durango, Munguía
^ Basurto, con normal conĵurren-
cia, e iniciándose una ligera ten-
dencia a la estabilización de pre-
cios en el bovino, sobre todo.
Buen estado sanitario.

En Santander se celebraron los
mercados con normal concurren-
cia para el ganado cabrío y de cer-
da y se realizaron bastantes tran-
sacciones. Precios sostenidos en
todas las especies. Salió ganado
para diversas provincias. La cose-
cha de nabos aunque mejor que
la del año pasado, es inferior a la
normal. Actualmente se están
abonando y limpiando las prade-
rías. Los pastos est^,n paralizados.

También en Asturias se ester-
colan los prados y se limpian las
regueras. Escasa concurrencia de
ganado en todos los mercados ha-
bituales, realiz^ndose gran núme-
ro de transacciones. Precios en al-
za. No ha sufrido variación el cen-
so ganadero, y su estado sanita-
rio es mediano para el vacuno y
porcino.

En Coruña se celebraron las fe-
rias y mercados habituales con
escasa concurrencia, debido a 1
temporal de lluvias y fríos. Ten-
dencia alcista de las cotizacioñes.
Censo en alza, por crías, para el
lanar y cabría ; y en baja, por sa-
crificio, para el porcino. Los pas-
tos presentan buen aspecto. En
Lugo, donde continúa la recogi-
da del nabo forrajero, cuya cose-
cha puede calificarse de normal,
sc celebraron los mercados con
normal concurrencia y cotizacio-
nes sostenidas. Se ha exportado
ganado a Barcelona y Bilbao.
Existen algunos focos de glosope-
da. Los mercados de la provincia
de Orense se han caracterizado

por una normal concurrencia.
Han aumentado las cotizaciones,
especialrnente en el vacuno. + 1
número de transacciones efectua-
das ha sido muy elevado. Cenao
soatenido para toda clase de es-
pecies. I!;n Pontevedra, escasa
concurrencia y buen número de
operaciones. Precios sostenidos en
lana y cabrío y en alza para la^
restantes especies. Buena situa-
ción de pastos.

Extremadura y León

E N Badajoz se está con la cor-
ta y entresaque de encina^

^r alcornoques. Los pastos lian
rnejorado mucho en las últirnas
Iluvias. No se han celebrado fe-
rias ni mercados. ^'1 censo gana-
dero ha descendido por exporta-
ción v sacrificio. Buen estado sa-
nitario. En Cáceres sólo tuvieron
lugar los acostumbrados mercados
semanales, con escasa concurr•en-
cia de ganado y reducido número
de transacciones. Precios sostc;ni-
dos. Por la falta de lluvias ,y la^
fuertes heladas, los pastos est^ín
bastante retrasados.

En León, los mercados se vie-
ron muy concurridos, sobre todo
de vacuno. Cotizaciones en alza y
con tendencia a subir m:1s. Lus
pastos de invierno, en general son
buenos. Otro tanto ocurre en Sa-
larnanda donde los mercados han
denotado escasa concurrencia en
vacuno y lanar y normal en las
restantes especies. El número de
transacciones fué regular. La ten-
dencia de los pr•ecios es sostenida
en todas las especies, excepto en
vacuno y porcino, que acusan li-
ĉera alza. El censo ha disrni-
nuído, por sa^crificio, en lanar v
porcino. En 7amora f'ué menor la.
concurrencia que en meses ante-
riores. Cotizaciones en alza.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos.-A Presidentes de Sección

(Jefe de Zona), los ilustrísimos señores

don Eugenio González Real, don Ma-

nuel Naredo Teja y don Carmelo Be-

naiges de Aris.
A Inspectores generales, los ilustrí-

simos señores don Luis García Hurta-

do, don Antonio Ballester ' Llambias,

que está y continúa en ‚ituación de

supernumerario en activo; don Fernando
Espejo Rodríguez, don Carlos Morales
Antequcra, don Rafael Herrera Calvet y

don José María Marchesi Sociats.

A Ingenieros Jefes de primera clase,
don Leopoldo Ridruejo Ruiz•Zorrilla,

don José Arizcún Moreno, don F'elipe

González Marín y don Arsenio Rueda

Marín.
A Ingenieros Jefes de segunda clase,

don José Roig Ballesteros, que está y
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continúa en situación de supernumerario
en activo , don Martín Bellod Bellod,
don Adalberto Picasso Vicéna, que está
y continúa en siluación de supernnmera-

Destino.-A la Dirección General de
Propiedades y Contribución Territorial,
don Adolfo Pérez Conesa. •

Ingresos.-Don Julio César Montoro

Plaza.
Destinos.-Don Eduardo Munuera Qui-

ñonero, y al Consejo Agronómico, don
rio en activo ; don Antonio Bertrán YERITOS AG)IICOLAS ' Mario González Ruiz Verdejo.
Olivella y don Francisco Carramiñana Supernumerario.-Don Salvador Gon-
Iriarte. ]ubilación.-Don Antonio Novoa Fer- zález de Haro y don Ramón )♦steve
A Ingenieros primeros, don Francisco nández. Baeza.

Uranga Galdiano, que está y continúa
en situación de supernumerario , don
Carlos García Gisbert y don Miguel
Odriozola Pietas.

A Ingenieros segundos, don Antonio

González López, que está y continúa en
situación de supernumerario , don I.eón

Matoses Falcó, que está y continua en
situación de supernumerario en activo ;

don Bernardo Mesanza y Ruiz de Salas,
don Alfonso Lozano y García Suelto y

don Florencio Durán y García Pelayo,
que están los tres y continúan en situa-

ción de supernnmerarios, ascendiendo,
por tanto, en efectivo a esta categoría
únicamente don Antonio Ruiz del Olmo.

Nombramiento. - Por Orden del Mi-
nisterio de Educación Nacional fecha S
de febrero de 1947 se ha nombrado a don
Tomás de la Vega Morán, Profesor nu-
merario de Arboricultura (Viticultura,
Olivicultura y Agrios) en el Instituto

Nacional Agronómico.

Fallecimiento. - Don Ramón Frauca

Isabal y don José Fernández Natera.

lubilación.-El ilustrísimo señor don
Matías A. Enrique Carballo Díaz.

Distinciones

Orden Civil del Mérito Agrícolo
Pur Decreto de la Jefatura del Estado del Mérito Agrícola al excelentísimo se-
fecha 21 de febrero de 1947 se ha con- ñor don José Antonio Girón de Velasco,
cedido la Gran Cruz de la Orden Civil Ministro de Trabajo.

oF^RT^s ^ u^^
OFERTAS

COMPRA-VENTA DE FINCAS toda

Espafla. Envíen ofertas demandas de-

talladas. Contratacíón oficíal. Apar-

tado 1.271. Madríd.

COLMENAS HISPANIA. Vendo este
acreditado negocio de apicultura con
patente, m a r c a regístrada, buena
cllentela, gran beneflcío, baratíslmo,

por no poder atenderlo, R. Buato.
París, 143. Barcelona.

A R B O L E S FRUTALES. Semillas,
hortalizas forrajeras. Lorenzo Saura.
Avenida del Caudillo. 61. Lérida.

VENTA DE VACAS HOLANDESAS

; SUIZAS de la província de San-

tander. Dirigírse a don Antonío Gu-

tiérrez Asensío, ganadero. Gblindres

(Santander).

DE GRAN INTERES PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

EI seguro coníro INCENDIOS de COSECHAS es lo mejor garantfa de la

recolección.

Una punta de cigarro arrojada inadvertidamente. La ehispa producida por

el fracfor o trillodora, pueden ser causa dé la pérdida del sembrado.

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

para animales desiinados a tiro, silla, sementales, yeguas dedicadas a reproduc-

ción y ganado de labor, es una previsión indispensable por los altos precios que

alconzan en la actualidad.

Esfos seguros son puestos en práctica con gran especialización por

C . I . A .
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y xEASEGUit05

Dirección Genernl: Avenida Queipo de Llano, 13
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CARACTERISTICAS DE
LAS FINCAS MODELO

En el «Boletín Oficial del Estado» del

día 29 de enero de 1947 se ha publicado

un Decreto del Ministerio de Agricultu-
ra, cuya parte dispositiva diee así :

«Artículo 1.° Para que una finca pue-
da ser considerada modelo, al efecto de
serle aplicable la excepción señalada en

el número segundo del artículo . noveno

de la Ley de 27 de abril de 1946, habrán
de concurrir en ella, para las diferentes
modalidades de su explotaeión, y dentro
de las condiciones generales de la comar-
ca en que se encuentre enclavada, las cir-
cunstancias siguientes:

a) Máxima intensidad de explotación
y que en ésta se hallen equilibradamente
ponderadas la clase y distribución de
cultivos con la calidad y orientación ga-
nadera establecidas en asociación racio-
nal y con arreglo a las normas de la
técnica.

b) Que el ganado, en sus distintas es-
pecies, responda a un biotipo definido,
reuniendo acusadas características de ha-
llarse sometido a una selección racional
y contando la explotación con cantidad
proporcionada de reproductores de cali-
dad y futuros sementales de adecuadas
características.

c) Que la ordenación de la explota-
ción dG los montes se realice adecnada-
mente a las exigencias biológicas de la
masa forestal y con arreglo a las pres-
cripciones de la técnica dasonóinica y a
las económicas de la comarca.

dl EI núme,ro y las condiciones cons-
tructivas de los edificios y mejoras será
adecuado al tipo de explotación de la
finca. Poseerá viviendas sanas e higiéni-
cas para el personal, que contarán con
las instalaciones complementarias pre-
cisas.

e) Se computarán la clase y cnantía

de los capitales de explotación y los ín-

dices de rendimiento, con relación a las

características intrínsecas y extrínsecas

de la finca.

f) Estar atendidos los indispensables
servicios de carácter religioso, moral y
educativo, así como los de aeistencia so-
cial ; pudiendo tomarse también en con-
sideración a estos efectos tener estable-
cida la participación del bracero agríco-
la en los beneficios económicos de la ex-
plotación.

Art. 2.° Serán ponderadas, además, al
indicado efecto, las carasterísticas euali-
tativas siguientes:

a) Calidad de los cultivos.
b) Selección ganadera de trabajo y

renta y calidad de los reproductores en

su caso.

c) Habitabilidad de los edificios des-
tinados al personal obrero.

d) 5ervicios sanitarios, religiosos y

educativos.

e) Que se Ileven los libros de explo-

tación, tanto los referentes a la Contabi-

lidad agrícola como los de registro de

ganado.

f) Que existan, cuando procediere, in-

dustrias derivadas de las producciones

agrícola y ganadera.

Art. 3.° Los datos que han de servir
de base para estudiar la concurrencia de

las circunstancias y características con-

signadas en los artículos anteriores, se
recogerán por información directa en ca-

da finca, realizada por el personal del

Instituto Nacional de Colonización y me-
diante el examen de los libros y docn-

mentos de la explotación que se consi-
dere necesario consultar.

Los datos de producción serán las me-

dias de cinco años como máximo, y los

bienes de inventario, los correspon-

dientes al tíltimo año agrícola.

Art. 4.° El Instituto Nacional de Co-

lonización se abstendrá de formular, con
respecto a las fincas que de acuerdo con
la presente disposición considere deben
ser calificadas como modelo, la propues-

ta a que se refiere el número uno del

artículo tercero de la Ley de 27 de abril
de 1946. Si dicha calificación no fuere

considerada procedente por el Insĵtuto,
asistirá al propietario o interesados di-
rectos el derecho de alegar, dentro del

plazo de reclamación señalado en e1 nú-
mero segundo del referido artículo, esta

cualidad, aportando al efecto las prue•
bas que justifiquen la concurrencia en el
predio de las característieas que definan
su explotación como modelo. Esta recla-
mación será tramitada y resuelta en ^nión

de las que, en su caso, hubiese promo-
vido el interesado, basándose en otras
causas, conforme a las normas señála-
das en los ñúmeros tercero y cuarto del
mismo artículo.

Art. 5° El hecho de haber sido apli-
cada a una finca la excepción señalada en
el número segundo del artíeulo noveno

de ]a citada Ley de 27 de abril de ]946,
tto será causa que' impida su expropia•

ción si en lo sncesivo perdiere las ca-
racterísticas que determinaron que fuera
considerada como modelo ; o que, sin
perderlas, la transformación agrícola de
la comarca en que esté sita hubiera evo-
lucionado en forma tal que no permita
estimar como ejemplar la explotación ^ de

dicho predio.

Art. 6.° Por el Ministro de Agricultu-
ra se dictarán cuantas disposiciones es•
time precisas para el cumplimiento y

aplicación del presente Decreto.

Dado en Madrid a 10 de enero de 1947.
Francisco Franco.»

ADJUDICACION DE ZONAS
ALGODONERAS

En el «Boletín Oficial del Estado» del
día 18 de febrero de 1947 se publica una

Orden del Ministerio de Agricultura, cu-
ya parte dispositiva dice así :

«Artículo 1 ° Se adjudica provisional-
mente, y por dos años (campañas de
1947 y 1948), la Zona novena, a la Enti-
dad Algodonera de Castilla, S. A., en lae
condiciones que se determinan en la ci-
tada Orden ministerial de 29 de noviem-

bre de 1946.
Art. 2 ° Se adjudica provisionalmen-

te, y por dos años ( campañas de 1947 y

1948), la Zona décima, a la Entidad en
constitución, Algodonera de Cataluña,

S. A., en las mismas condiciones a que
se refiere el artículo anterior.

Art. 3.' Por el Instituto de Fomento
de la Producción de Fibras Textiles, Ser-
vicio del Algodón, se dictarán las medi-
das complementarias de lo dispuesto en
la presente Orden.

Madrid, 8 de febrero de 1947.-Rein.»

REBAÑO NACIONAL
DE OVINOS KARAKUL

)^,n el «Boletín Oficial del Estado» del
día 24 de febrero de 1947 se publica

una Orden del Ministerio de Agricul-
,tura, cuya parte dispositiva dice así :

«L--Creación del rebaño nacional de
ovinos karakua.

«Artículo 1.° Se crea el «rebaño na-
cional de ovinos karakul» como vivero
selecto de esta raza en España.

A este fin exclusivo, y de acuerdo con
la Orden de 9 de marzo de 1945, se
destina la Estación pecuaria comarcal de
Valdepeñas, que queda transformada en
«Centro de selección de ovinos karakub>,
con cuya denominación se la conocerá
en lo sucesivo.•

Art. 2.° El rebaño nacional de ovinos
karakul estará constituído :

a) Por los ejemplares puros seleccio-

nados con que cuenta en la aetualidad

el expresado Centro.

bl Por los ejemplares de mérito que
pueda adquirir la Dirección General de
Ganadería en España y los procedentes
de importaciones.

II.Cesión de reproductores.

Art. 3.° Los reproductores de que el
Estado disponga, una vez determinada
su capacidad transmisora, podrán ser
cedidos en régimen de parada protegida
a los criadores de ganado karakul agru-
pados en el Sindicato Nacional de Ga-
nadería, a las ganaderías ovinas diplo-
madas y a los rebaños de entidades y
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particulares que exploten ganado kara-

kul con preferencia en pureza.

Art. 4.° Las peticiones de reproduc-

tores serán dirigidas a la Dirección Ge•
neral de Ganadería, quien las transmi-
tirá y resolverá de acuerdo con los in-

formes oportunos.

IIL-Lt^eruención té.cnicu en las explo-

fdClotLe3

Art. 5° Todas las ganaderías dedi-

cadas a la explotación del karakul, en
régimen de selección o cruzamiento,

quedan sometidas a la intervención téc-
nica de la Dirección General de Gana-

dería, estando terminantemente prohi-

bido :
a) La explotación del karakul en

aquellas zonas que se consideren inade-

cuadas.

bl E1 cruzamiento de absorción con

otras razas que no sean por orden de

preferencia las signientes: lacha, churra

y manchega negra de lana basta.

c) EI dedicar a la reproducción mo-

ruecos que no hayan sido previamente
aprobados como sementales.

d) El empleo con igual fin de mo-
ruecos cruzados, cualquiera que sea su

grado de cruzamiento.

e) El mantener en rebaños de otras

razas ovinas, no autorizados para la ex-

plotación del karakul, ejemplares de

cuaiquicr sexo, puros o cruzados de esta

raza.

f) La posesión y venta de machos
enteros procedentes de crnzamiento, y la

de ejemplares puros sin la autorización
oficial correspondiente.

Art. 6.° Todas las ganaderías de ovi-

nos karakul actualmente existentes que-
dan obligadas a solicitar su inscripción
en el Registro abierto por la Dirección
General de Ganadería, mediante instan-
cia remitida al citado Organismo, den-

tro de los treinta días signientes a la
publicación de la presente Orden.

Art. 7.° Transcurrido este plazo y
couw consecuencia de la oportuna visita
de inspección, la expresada Dirección
General podrá aprobar, condicionar o
suspender, según los casos, la continua-

ción de las explotaciones.
Art. 8.° Se considerarán ilegales to-

das las explotaciones que existiendo ac-
tualmente no se hayan inscrito en el
plazo fijado en el Registro de referen-
cia, o las que en lo sucesivo se implan-
ten sin la autorización requerida.

4rt. 9.° Queda prohibido el estable-
cimiento de nuevos rebaños karakul sin
aprobación previa de la Dirección Ge-

neral de Ganadería.

Art. 10. La creación de nuevas caba-

ñas en régimen de selección o cruza-
miento será solicitada previamente de la

citada Dirección, la cual resolverá de
acuerdo con los antecedentes, informes
y condiciones que estime pertinentes.

Art. 11. Todos los ejemplares puros
existentes y sns productos de viveros

serán inscritos obligatoriamente en el
Servicio Oficial del Libro Genealógico.

Art. 12. Para la debida eficacia de
la intervención que se ordena será de
competencia de la Dirección General de
Ganadería :

a) La inspección periódica de las ga-

naderías karakul con referencia a todos

los aspectos de la explotación, así como

la adopción de todas las medidas selec-

tivas, sanitarias, etc., que se consideren

necesarias.

b) La identificación de los ejempla•
res puros mediante la marca oficial co-
rrespondiente, y su inscripción en el Li•
bro Genealógico.

c) El control de la descendencia en
aquellas ganaderías que por sus condi-
eiones especiales se considere pertinente.

dl El ordenar y hacer cumplir el sa-
crificio o castración de aquellos ejempla-
res machos o hembras cuya actuación
como reproductores no se estime con-
veniente.

e) Fal disponer la retirada de los re-
productores cedidos a ganaderos o enti•

dades, cuando por una u otra causa no

se haga buen uso de los mismos o cuan-

do las necesidades del Servicio así Ic

aconsejen.

f) E1 aprobar o rechazar los ejem•
plares utilizados como reproductores.

gj El acordar la concesión del títulu
de ganaderías diplomadas.

h) El egpedir, en casos de venta de
ejemplares machos o hembras, puros.

el «certificado de transferencia», cuyo do-
cumento deberá ser solicitado por el cria-

dor correspondiente para entregarlo ul
comprador como justificante de propic-
dad y origen.

Art. 13. Las transgresiones de las
medidas prohibitivas contenidas en el

articulado que precede, o el incumpli-

miento de órdenes o instrucciones ema•
nadas de la Dirección General de Gana-

dería, serán sancionadas por este supe-
rior Organismo en la forma procedente,
independientemente de que pueda dis-

poner la castración o sacrificio de los
rebaños o ejemplares que motivaran la
sanción.

Madrid, 20 de febrero de 1947.-Rein.n

&tracfa deG
B OL^TIN OFICIAL

DEL ESTADO
H:xpropiacloues con motivo de las obras

del pantano del Ebro.

Cotos arroceros en ltu marísmas del
Guadalpulvír.

Orden del Ministerío de Obras Públí-

cas, fecha 21 de enero de 1947, sobre

expropíaciones con motivo de las obras

del pantano del Ebro, («B.,O.» del 24 de

enero de 1947. )

Prórroga de la veda para. caza mayor.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 24 de enero de 1947, por la que

se prorroga el comienzo de la veda para
el e3ercicío de la caza mayor en la zona

segunda hasta el día 18 de febrero pró-

xímo. («BB. 00.» del 27 y 28 de enero

de 1947.)

CaractRristlcas de las fiucas modelos.

Decreto del Ministerio de Agrícultura,

fecha 10 de enero de 1947, por el que

se fíjan las modalídades que deben con-

currir en la explotacíón de las flncas

para que sean consideradas modelbs al

efecto de la exención señalada en la

Ley de 27 de abril de 1946. («B. O.» del

29 de enero de 1947.)

Orden del Ministerío de Agrícultura,

fecha 27 de enero de 1947, por la que

se concede, en las condiciones que se

expresaa, un coto arrocero a la Com-

pafiía Marismas del Guadalquivír, B. A.

(«B. O.» del 31 de enero de 1947.)

?•iodelo de contrato para la compra-
venta de cafia de azúcar

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 27 de enero de 1947, por la que

sr. aprueba el modelo de contrato pa-

ra la compra-venta de cafia de azúcar.

(«B. O.n del 2 de Pebrero de 1947.)

Cursillos ganaderos.

Orden del Mínisterío de Agrlcultura,
fecha 27 de enero de 1947, sobre cele-
bración de díferentes cursíllos ganade-
ros durante el presente año• (aB. O.» del
^ de febrero de 1947.)

Precio de la caiía de azúcar.

Orden del Mínisterio de Agricultura,
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fecha 28 de enero de 1947, por la que
se flja el' precío de la cafia de azúcar
para la campaña azucarera 1947-1948•
(nB. O.» del 2 de febrero d¢ 1947.)

fecha 8 de febrero de 1947, por la que
se regulan los aceítes y grasas indus-
tríales, ácidos grasos, glicerinas y jalxín
aomún de lavar, ( eB. O.» del 11 de fe-
brero de 1947. )

dientes compuestos y lícores, con opcíón

a la devolucíón de cuota o cancelacíón

de garantía del Impuesto de Alcoholes.

(aB. O.» del 21 de febrero de 1947.)

Exámenes en Ia F.scuela Especial de
Ingeníeros Agrónomos.

Administracíón Central.-Convocatoría
de la Direccíón General de Ensefianza
Pro`esional y Técníca, fecha 28 de ene•
iv de 1947, a exámenes para ingreso en
la Escuela Especíal de Ingeníeros Agró-
nomos en la segunda quíncena del pró-
ximo mes de mayo, ( aB. O.» del 3 de
febrero de 1947.)

Exportacián de aceituna de cerdeo.

Orden del Ministerío de Industria y

Comercio, fecha 1 de febrero de 1947,

por la que se dictan normas sobre ex-

portación de le; aóeítuna de verdeo.

(aB. O.» del 5 de febrero de 1947.)

Presupueatos dei Instítuto Nacíonai

de Colonlzación.

Decreto del Minísterio de Agricultura,

fecha 17 de enero de 1947, por el que

se aprueban los presupuestos del Ins-

títuto Nacíonal de Colonización. (aBole-

tín Oflcíal» del 6 de febrero de 1947.)

Co^onizaciones de interés local.

Decreio del Mínísterío de Agrícultura,

Pecha 10 de enero de 1947, por el que
se aprueba el Reglamento para la aplí-
cación de la Ley de 27 de abríl de 1947

sobre colonizaciones de ínterés local.
( aB. O.» del 7 de febrero de 1947. )

Regulaclón de los aceites y grasas
industríales.

Orden de i'a Presídencía del Gobierno,

Concurso para espeolaLatas en Clencias
Qufmfcas o Naturales.

Adminístración Central. - Dísposíción

de la Díreccíón General de Agricultura,

fecha 3 de febrero de 1947, anunciando

a concurso la provisión de tres plazas

de especíalístas en Ciencías Qufmicas o

NaturaPes para los servicíos que se ín-

dícan. (aB. O:» del 11 de febrero de

1947. )

Concursos para maestros especializados,
capataces y auxiliares de laboratorlo.

Administracíón Central.-Disposíciones

de la Dirección General de Agrícultura,

fecha 3 de febrero de 1947, anunciando

a concurso de provisíón de cuatro pla-

zas de maestros especíalizados, cínco de

capataces y cuatro de auailiares de la-

boratorio en los servicios que se índí-

can. (aB. O.» del 10 y 11 de febrero

de 1947.)

AdJudicación de zonas algodoneras.

Orden del Miníaterio de Agrícul^tura,
fecha 8 de febrero de 1947, por la que
se resuelve el concurso público convo-
cado para la adjudicación provísional
de las zonas algodoneras novena y déci-
ma. ( aB. O.» del 18 de febrero de 1947. )

F.xportacián de vinos y alcoholes por la
Aduana de Badajoz

Orden del Mlnísterio de Aacienda, fe-

cha 14 de febrero de 1947, por la que

se habílita la Aduana de Badajoz para

la exportacíón de vinos, alcoholes, aguar-

viovinilento de personal agronámico•

Decretos de 3 y 17 de febrero del Mí-
nisterío de Agricultura, por los que se
dísponen los ascensos a que hace refe-
rencía en la Seccíón de Movímiento de
Personal de este número, (aBB. 00.» del
23 y 24 de febrero de 1947.)

Instituto Nacfonal de Colonización

Decreto del Minísterío de Agricultura,

fecha 7 de febrero de 1947, por el que se

sutoríza al Instituto Nacional de Colo-

nización para vender a la Comunidad del

Monasterio de Nuestra SeHora de la Víd

una parcela de la flnca denominada aLa

Vid y Guma», propíedad del expresado

Organismo. ( aB. O.» del 23 de febrero

de 1947. )

Rebaño nacional de karakul

Orden del Mínísterío de Agrícultura,
fecha 20 de febrero de 1947, por la que
se crea el rebaño nacíonal de ovínos ka-
rakul y se dan normas sobre selección y
fomento de esta raza. (aB. O.» del 24 de
febrero de 1947. )

Vacantes en el Cuerpo Nacional de In-
genieros Agrónomos.

Admínistración Central.-Convocatoría
de la Direccíón General de Agricultura,
fecha 15 de febrero de 1947, para pro-
vísión por concurso de las vacantes de
Ingeníero Jefe de las Jefaturas Agro-
nómícas de Guadalajara y Navarra. aBo-
letín Oflcial» del 25 de febrero de 1947. )

^ - ---- --
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In^talación de fábrica de gaseosas

Don Sergio Sánchez Cuadrado, Posadillas.

aDeseo instalar una fá.brica de gaseosas, y
c,arezco en absoluto de eonocimientos sobre el
tema.

Dle dirijo a ustedes para qice me indiquen eó-
11bo se prepara el líquido y material neeesario
pa.ra su fabricacidn y casas en donde se podría
adquirir el vidrio y la maquinaria que haga falta.

En caso de que existiera algún libro sobre el
terrca, pueden indieá,rmelo.

La fabric,aeión de ,qaseosas, ^, está, c,at.alogada
c.omo industria casera, como el vino, el queso,
etccStera, etc. ?

En caso contrario, indíquenme los requisitos
que .ce preeisa llenar para establecer y explotar
la. industria.n

No es tarea f^ícil contestar a una consulta de este
tipo, aunque se trate, como en este caso, de una in-
clustria muy sencilla, en el espacio que para ello sue-
len conceder las revistas.

La necesidad de que las respuestas sean breves,
obliga a extractarlas mucho y a convertir éstas, más
que en una exposición razonada de indicaciones y
noticias, en un índice de ideas, menos útil a medida
que gana en brevedad.

En la preparación de bebidas gaseosas-gaseosas
Fropiarnente dichas : sodas, agua de Selz (sifones),
líquidos del tipo de las limonadas y naranjadas, etcé-
tera, etc.-se emplean cinco elementos fundamenta-
ls : agua, lo que pudiera llamarse jarabes, ácido car-
h ĵínicn, envases v maquinaria.

El agua utilizada debP ser, ante todo v sobre todo,
potable en el m^s amplio sentido de la palabra, pues
no hay derecho a servir al público. pa^ra que cubra
una necesidad o le proporcione. una satisfacción, un
líquido capaz de ponerle en trance de snfrir una en-
fermedad.

Por eso hay que dar de lado, annque su empleo re-
aulte cómodo y remunerador, a las aguas de pozo y
de manantiales, incontroladas por los servicios sani-
tarios, y recurrir, siempre qne sea posible, a las de los
a.bastecimie.ntos públicos, pues aunque en muchos ca-
sos no son del todo buenas, están sometidas a la ins-
pección de ^anidad, v ello constituye una garantía
para el consumidor, al mismo biempo que exime al
fabricante de muchas responsabilidades que, en otro
caso, se le podrían exigir.

Además, hay que procurar que las aguas utiliza-
das estén francamente limpias en el momento de
usarlas ; las aguas turbias o con exceso de sales, son
propensas a producir posos y sedimentos, por el repo-
so y los cambios de temperatura, que dan a las bebi-
das con ellos preparadas la condición de cosa poco
cuidada y hasta sucia, lo cual acaba por influir desas-
trosamente en las ventas.

A ello se debe el que en todas las fábricas^de bebi-
das gaseosas bien montadas se instalen, después de
asegurado el abastecimiealto de abuas, sobre todo en
verano, que es cuando más vuelos suele alcanzar el
trabajo, baterías de sedimentación y filtros de los me-
jores modelos, para tener la seguridad de que las
aguas utilizadas en el lavado de envases y en la fabri-
cación son tan limpias y tan puras en el aspecto bac-
teriológico como lo permiten las circunstancias en qué
^e va a operar.

No se detalla la organización e inst.alación de tales
haterías y filtros, por falta del espacio para ello nece-
sario ; pero no se puede meno; de consignar que los
c^Filtros I'oncalu-Costa ntím. 16, 7aragoza-, fa-
bricados para todos los rendimientos, limpian, y has-
ta depuran, las aguas en tal forma, por la riqueza de
metales coloidales cle sus manguitos, que resultan
francamente recomendables para estos casos.

Los jarabes-jarabés propiamente dichos : esen-
cias, extra^ctos y, en general, los elementos utilizados
para dar gusto, aroma. v color a las bebidas que nos
ocupan-pueden ser fabricados o preparados por el
industrial, o adquiridos eY el comercio.

La primera solución suele resultar poco recomen-
dable ; la elaboración de esos preparados constituye
una verdadera industria, de tipo conservero, si se
utilizan elementos naturales, v de condición predo-
minantemente química, en los demás casos. y siem-
pre es engorroso v difícil armonizar tales aciividades
con la preparación de las bebidas que nos ocupan.

Sería interesante bosqueja^r la técnica operatoria
de la obtención de los preparados, de ambos tipos,
más usados ; pero lo impide también la falta de es-
pacio, con que sin cesar tropezamos.

Para salvar la laguna^, recomendamns la lectura de
nn tratadito muv elemental. pero bastante concreto,
publicado por la Editorial Osó-Aribau, 12, Barcelo-
na-, dondP su autor, J. Bourdón, da instrucciones
p^ra preparar «Jarabes, sidras, bebidas espumosas y
^-inos dP frutasn , que tiene gran poder orientador pa-
ra e_ste caso.

Hasta hace poco tiempo, las esencias v extractos
emplea^dos en^ esta indiistria er^n^, casi sie^mpre., ex-
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tranjeras-alemanas, inglesas, holandesas, etc., et-
cétera , y de tipo predominantemente sintétiĵo,
rnientras que ahora hay una porción de casas espa-
ñolas cuyos preparados compiten con éxito con los
productos imporáados.

Las firmas rnás afamadas en la preparación de
c=sencias y extractos de este tipo, que de momento
recordamos, son las siguientes :

N. V. Chemische Fabriez Naarden. Narden, Ho-
landa..

Societé Anonyme Belge Naarden. Brvselas (filial
de la anterior).

W. Sanderson et Sons, sucesores de Basurgi. Me-
sina, Italia.

1Vlanuel Salas C. 13. Palma de Mallorca^, España,
cuvo agente general en la Penínaula es don V. E.
(^a,rcía Mariá, Diputación, 264, Barcelona.

Angel Fernández Mateo, Ofaija, 14, Almería.
Adolfo IZ.os, Apartado 14, Málaga.
Fsencias La^sán, Puentezuelos, 3, Granada.

1+^1 empleo o, mejor dicho, la utilización de los ja-
rabes esencias y extractos, constituye la piedra de
toque de la elaboración de bebidas gáseosas, ya que
en ello es en lo único en que puede revelarse la per-
sonalidad ,y buen gusto del fabricante. Hay que dosi-
ficarlos con acierto, para armonizar el coste de pro-
ducción con las características de los productos ela-
borados, pues las esencias son caras, si son buenas,
v una. bebida sosa o demasiado esenciada, dentro,
desde luego, de los gustos predominantes en el mer-
cado, no la aceptan con gusto los consumidores.

Los tanteos y el estudio de los gustos y apetencias
del público llevan, mejor que cuantas reglas pudie-
ran darse, a la fijación de las dosis de estos prepara-
dos que, en cada caso, conviene emplear.

Recuérdese, al realizarlos, que hay zonas españo-
las donde se prefieren las gaseosas incoloras o casi
incoloras, de paladar poco acentuado, y tan espumo-
sas que recuerdan a las sodas, y que en otras comar-
cas las prefieren coloreadas, aromáticas dulces y algo
sabrosas.

Sea el que quiera el tipo de gaseosa que se va,ya
r^ preparar, el coloreado, aromatizado y sazonado de
las bebidas se hace siempre mediante un líquido pre-
parado «a priori» en lo que pudiera llamarse labora-
torio de la fábrica.

Allí, en recipientes adecuados, se mezclan, en do-
sis escrupulosarnente medidas, agua muy pura, los
^arabes o el principio endulzador, las esencias o ex-
tractos utilizados y los elementoa coloreantes, si es
que se usan, teniendo en cuenta que el agua sirve,
en este caso, de vehículo de todos estos elementos y
tacilita la adición del líquido aromatizador que cons-
tituye la ^nateria prima de la gaseosa ; que los jara-
bes, si son simples-agua y azúcar-, endulzan sola-
^nente, mientras que si son compuestos-agua, azúcar
}- jugos de fruta-endulzan, aromatizan y dan gusto ;
que las esencias y extractos determinan el paladar
v el olor que, en definitiva, tendrá^ la bebida elabo-
rada, y hasta colorean, pero no endulzan, y que los
colorantes no sirven má^s que para influir en la to-
ualidad del líquido, que después se servirá al público.

A1 hacer estas mezclas hay que extremar la lim-

pieza, para evitar que tengan gustos extraños las be-
bidas elaboradas ; recordar que los jarabes se a^lter^,tin
con facilidad una vez abie^rtos los recipientes de con-
servación y que las leves sanitarias vigentes prohiben
^^ sancionan duramente el uso de colorantes, endul-
zantes, materias conservadoras, etc., etc. que sean o
pueden ser nocivas, en ciertas dosis, para la sulud
pública.

Los tanteos, a que antes se hizo referencia, sirven
para determinar, tanto la cornposición de estos líqui-
dos madres, como la dosis que de ellos debe utilizarse
por unidad de volumen, sea é^ta la que quiera, en
la pre^aración de las bebidas que nos ocupan.

El acido carbónico utilizado en esta industria pue-
de, asimismo, prepararlo el fabricante o ser adquiri-
clo en el comercio.

La prepa^ración de este gas se hace, en el prime^ro
de dichos casos, por uno cualquiera de los procedi-
mientos que describen las químicas industriales ; pero
ante la dificultad de purificar a fondo el gas obteni-
do, resulta má^s recomendable, por lo cómodo y eco-
nómico, utilizar las ]lamadas botellas-grandes cilin-
dros metálicos-de carbcínico líduido que expende la
industria especializada.

Cuando se utilizan, corno ocurre casi siempr•e, es-
tos recipieutes, la instalación para el gaseado de ]as
hebidas se reduce, en esta industria, a un gasógeno
adonde pasa el carbónico desde las botellas ; a una
l;omba inyectora, que ]leva al gas desde el gasógeno
a las máquinas ga^seadoras o mezcladaras y a estas
uiá^quinas, donde se poue en contacto el carbónico a
presión con el agua,, lo que constituirá el nervio de las
bebidas gaseosas obtenidas.

Los elernentos de esta instalación se suelerr com-
pletar, sobre todo clland0 se trabaja en zonas cáli-
das, o en los meses más calurosos del año, con unos
refrigeradores que bajan la temperatura del agua an-
tes de que se ponga en contacto con el carbónico,
para facilitar Ia retención del gas por este líquido,
ya que de ello depende la cantidad de espuma que
se ha de producir en el momento de ser abierto el
recipiente donde está envasada la bebida gaseosa.

Hay varios procedimientos para aumentar, y sobre
todo para dar persistencia a estas espumas. Como al-
gunos de ellos caen dentro de las prescripciones de
las leyes sanitarias, conviene actuar con prudencia
al elegirlos. Los mejores de los qlle, de momento re-
cordamos, •consisten en adicionar a los líquidos sazo-
nadorea, de que antes se habló, pequerias cantidades
de extracto de regaliz, de extracto de caramelo o de
cáseinatos alcalinos.

Respecto a envases, poco puede decirse que no sea
generalmente conocido.

Las gaseosas propiamente dichas se presentan al
príblico en botellas de vidrio verde, basto, de tipo
alargado y de capacidades diferentes, que desde la
desaparición de las de cierre automático-cierre de
porcelana, con rodaja de goma y dispositivo sujetador
de alambre galvanizado-o dotados de la clá,sica boli-
ta, se cierran a máquina con tapones de lata deco-
rada v lámina de corcho.

Las sodas, ,y las limonadas o naranjadas, se en-
vían al mercado en las hote.llas tipicas de todos co-
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nocidas, de vidrio blanco, pequeñas y panzudas las
primeras y más o menos coloreadas y hasta estria-
das y desde luego mayores, aunque no mucho, las se-
gundas.

Por último, las aguas llamadas de Selz se envasan
en los conocidos sifones, que no se fabrican, que se-
pamos, en España, y que por estar seriamente pa-
tentados en todas partes, son difíciles de adquirir en
el momento presente.

Los envases para gaseosas, sodas, limonadas, na-
ranjadas, etc., etc., pueden pedirse a numerosas ca-
sas españolas instaladas en Barcelona, Oviedo, etc. ,
de las que en este instante recordamos las siguien-
tes :

Vidrieras Llofriú, Balmes, 21-23, Barcelona. In-
duatria en Palma de Mallorca.

Cornpañfa General de Vidriería Española, S. A.
(^ran Vía, 11 Bilbao.

^"idriería Aragonesa, Rabalete, 15, Zaragoza.
A1 adquirir los envases hay .que obrar con marcada

LLmplitud, puea desde que salen las botellas llenas de
la fábrica, hasta que vuelven a ella vacías, median,
por regla general, muchos días, en los que no se po-
drá trabajar de no contar con suficientes existencias
de botellas vacías.

La maquinaria utilizada en esta industria se com-
pone, ademrís de, las baterías de decantación y filtros
par•a el agua y de un buen lavadero de botellas va-
cías usadas, del gasógeno, a que antes se hizo referen-
cia ; de una bomba, que hace pasar a presión bas-
tante elevada el carbónico desde dicho gasógeno a las
rnáduinas gaseadoras o mezcladores, donde se pone
en contacto con el agua, lo cual constituye el mez-
cleo de las bebidas preparadas y de los equipos de
ernbotelladoras y cerradoras de botellas que exija el
vuelo de los trabajos.

Las gaseadoras se mueven mediante un pequeño
rnotor, generalmente eléctrico, y lo mismo ocurre con
las cerradoras y embotelladoras, si no son de los ti-
pos movidos a pedal.

Todos estos aparaios los fabrica la S. A. Maqui-
naria Textil, de Barcelona, entre otras muchas casas,
clue no se citan por falta de espacio:

En las gaseadoras, el agua está fuertemente re-
rnovida por unos juegos de bolitas, que giran dentro
de los recipientes, donde se pone en contacto este lí-
quido con el carbónico, mientras que a las embote
lladoras van, de una parte, las botellas conteniendo
la dosis acordada de líquido sazonador, y de otra, el
agua cargada de ácido carbónico. ^

El paso de las botellas, ya llenas, desde las má-
quinas embotellador•as a los aparatos cerradores, debe
ser rápido, para que las pérdidas de carbónico sean
mínimas.

La necesidad de acabar estas líneas nos impide dar
otros muchos detalles sobre la industria que nos
ocupa.

No conocemos ningún tratado que describa detalla-
darnente esta industria. La citan v se ocupan de ella
desde la Enciclopedia Espasa y 3las más modernas
Enciclope.dias Industriales, hasta una porción de ma-
r:ualitos, como el que se mencionó al referirnos al
manejo de los jarabes ; pero en ninguno se conaide-
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ran ordenadamente y con el debido detenimiento las
diversas faenas de esta industria. El mejor modo de
percatarse de su técnica operatoria es visitar un par
de fábricas en pleno funcionamiento, después de em-
paparse en las notas precedentes, que considéramos
suficientes, a pesar de su brevedad, para orientar a
cualquie.ra sobre las características fundamentales de
esta industria.

Por último, la fabricación de gaseosas está consi-
derada como una industria de carácter• general, por
lo que su instalación queda supeditada a los requisitos
indicados en la Ley de nuevas industrias de 1938,
aclarada, como es sabido, por el Reglamento dictado
para su ejecución y una porción de circulares poste-
riores, que conviene leer dé antemano.

Ello obliga a pedir en forma, esto es, con me-
moría y un pequeño proyecto, de la Jefatura de In-
dustria provincial la autorización precisa para insta-
lar la industria, y a solicitar, asimismo, el cori•espon-
diente permiso municipal, si la fábrica ha de estable-
cerse dentro del casco de una población.

I+'rancisco P. de Quinto
2.220 Ingenrero Agrónomo

Desahucio por cultivos
más beneficiosos

Don Cándido Fogeda Muñoz, Daimiel,

«En el año de 1942 eompré unos terrenos en-
charcados por el río Guadiana, con el que lin-
dan, y en los cuales desde hace muehos años hay
unos 50 arrendatarios que eultivan pequeñas
parcelas de tierra (la mayor de 15 áreas) gracias
a. unas zanjas que hieieron ellos mismos, y que
algunos años evitan que las aguas malo^ren las
pegueñísimas eoseehas en cvreales, aunque el
cultivo má.s corriente es el membrillo.

Estc^s eañadas ocupan una pequeña parte de
la finea, pero me imposibilitan para intentar el
saneamtiento del terreno con vtistas al aprovecha-
niiento de su ex,tremada f eracidad.

He desistido de intentar el desahueio indivti-
dual de los arren.datarios por varias causas, sien-
do la prineipal el eonstiguiente y engorroso sis-
tema ordinario, que desconozco a fondo, aparte
de que, los individuos son difíciles de control, por
ser na2^y corriente que se traspasen la finca.

Yo le ruego me indique la forma más. efieaz
para proceder al desahucio, teniendo en euenta
que al sanear los terrenos desapareeerían los fo-
eos de paludismo que se desarrollan en las aguas
enclrarcadas. n

En el caso de su consulta, y si los arrendatarios de
los terrenos no quieren abandonarlos voluntariamen-
te, no tiene usted otra solución que desahuciarlos ju-
dicialmente, siempre que exista causa para ello.

El artículo 7.° de la Ley de Arrendamientos Rús-
ticos de 1942 establece la posibilidad del propietario
de dar por terminado el arriendo, aun antes de la
terminación del plazo contractual, siempre que se
l,roporrga edificar, establecer instalaciones industria-
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les, o nuevos cultivos o aprovechamientos forestales
c• de otra especie, que se consideren más beneficiosos
uue los existentes para la economia nacional.

Esta parece ser su intención, ya que trata de sa-
near los terrenos, no sólo para su mejor aprovecha-
miento, sino también para hacer desaparecer los fo-
c:os de paludismo que en los mismos existen.

Insistimos en que es necesario que el mayor b^ne-
ficio que rindan las fincas lo sea para la economía
nacional, siendo este requisito esencial, y, por ello,
no basta que sea más beneficioso únicamente para el
propietario.

La apreciación de esta utilidad corresponde al Mi-
nisterio de Agricultura, que tendrá que hacer, en su
caso, la declaración de aprovechamiento más benefi-
cioso. Para ello, tendrá usted que iniciar el expedien-
te mediante instancia, en la que justifique que la cau-
sa de solicitar la terminación del arriendo es real y
suficiente, demostrando que se trata de un verdadero
^ eficaz saneamien^o de los terrenos, y que ello su-
pone un beneficio para la economía nacional.

Esta declaración de utilidad pública contendrá,
también, la de si la nueva utilización de la finca ha
de ser total o parcial, y en este último caso el arren-
datario podrá continuar en el arrendamiento de la
parte de la finca no afectada por la reforma, ,y se re-
ducirá la renta en la cuantía correspondiente.

El propietario tendrá que avisar a los arrendatarios
con seis meses de anticipación para que abandonen la
finca, obligándose a satisfacerles una indemnización
equivalente al duplo de la renta o al duplo de la can-
tidad en que se haya disminuddo la renta, si se trata
de reforma que no afecte a la totalidad del arrenda-
rniento.

Una vez hecha por el Ministerio la declaración de
utilidad pública, si los arrendatarios no abandonan la
finca voluntariamente, habrá llegado el momento de
plantear el desahucio contra los mismos.

En el caso de que los contratos de arrendamiento
hubjeran terminado, por haber expirado sus plazos
de duración, el propietario podrá recuperar las fin-
cas arrendadas para cultivarlas directamente o direc-
ta y personalmente, según que los contratos sean o
no protegidos.

También podría ser causa de desahacio el sub-
arriendo o cesión que de sus parcelas vienen haciendo
los arrendatarios, pues ello está taxativamente prohi-
bido por la Legislación vigente en la materia.

Como respecto a los dos últimos supuestos nada es-
pecifica en su consulta, no podemos extendernos más
en el desarrollo de estas cuestiones.

2.221

Javier Martín Artajo
Abogado

Instalación de explotación apícola

Don Juan J. Martinez, Cartagena (Murcia).

aEsta^ndo interesado en la instalación de una
explotación apícola, deseo me diga qué casas
pueden suministrar el material necesario, como
igualmente recibir de ustedes una orientación
fécnica ^ara inicíar la obra.

Poseo una finca donde generalmente estoy, de-

dicada a cultivos de alfalfa ^rincipalmente, y
querría saber si su emplazamiento aquí sería

acerfado, o bien en zona de secano, donde tam-
bién puedo hacerlo.»

El señor consultante puede dirigirse a distintas ca-
sas, según el elemento que desee adquirir para insta-
lación de su colmenar. Antes de todo necesitará de-
cidir si el colmenar va a ser cerrado o abierto, pues,
según sea, puede variar el sistema movilista que ne-
cesite elegir. De todas maneras, le damos a continua-
ción direcciones en las que puede hallar cuanto es
preciso para disponer su colmenar ; pero le aconse-
jaríamos que antes de ponerlo adquiera conocimien-
tos apícolas, si no los posee ya, o ponga el colmenar
en el primer caso en manos de persona entendida en
este menester.

Casas suministradoras de material apícola :
Fabriĵante de colmenas movilistas de corcho y de

cera estampada : Manuel Jaime Sonibes. Eslida (Cas-
tellón).

Material de todas clases. Miel, cera, abejas y col-
menas de madera : La Gredos Apícola, E. G. R. San
Esteban del Valle (Avila).

«Cofrana», fábrica de colmenas : Carretera de Ta-
rifa, Algeciras.

Colmena Apis (o colmena fuente de extracción de
miel automáticamente) : Juan Vidal Poveda. General
Mola, 61, Alcira.

Material para apicultores : Santiago Mansanet, Milá
y Fontanals, 1, Barcelona. Talleres : Tarrasa, 2 y 4.

Colmenas Hispania y útiles apícolas : Floreal, So-
ciedad Limitada. M. J. Verdaguer, 8, Cornellá (Bar-
celona).

Colménas de diversos tipos: Ibáñez y Benito, Mi-
lagro (Navarra).

Envases de cartón parafinados : Sanicapa-Sarriá.
Cortina del Muelle, 75, Málaga.

Para la instalación del colmenar, la finca de alfal-
fares puede servirle, si el monte no está lejos, pues
esa planta es poco melífera. La esparceta es muchí-
simo mejor para esos fines. Sería mejor, por ello, que
lo instale en el mismo lugar donde el tomillo, rome-
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ro, espliego, etc., se produzca, pues es de la flora de
la que depende la elección más acertada. Como se-
guramer.te conoce el señor consultante, muchos col-
menares se explatan trasladándolos de lugar en las
épocas en que la floración falla a otras en que enton-
c^s se produce aquélla.

`l : 222
Daniel Nagore

Ingeniero Agrónomo

Disolución de comunidad
de bienes

Don José MuHoz, Madrid.

aYoseo ur^a fi^nca qtee es de dos propieta^rios ;
la parte mia son veinte avas partes, y el resto,
que es una, es del otro propietario.

Y^o, como mayor partícipe, quiero adquirir la
otra parte, o sea una ava parte, por estar protin-
divisa. Caso de ser la subasta voluntaria, siendo
yo el que la provoco, ^ puedo ser admitido eomo
post^rr y llegar a ser rem.atante de la misma?
Si resulto re^natante, y he de pagar derechos
reales por la totalidad de la eifra en que se re-
mata, o sólo por la otra parte que se adqutiere?
Si esta finca se adjudicase a otro, ytengo yo de-
reclao a retracto ? ó Qué días da la Ley para
ello? L^ firica es urbana y consta de veintiún
avas partes.u '

Del contenido de la consulta se deduce que el ré-
gimen a que están sujetos los propietarios de la finca
en cuestión es el denominado de la copropiedad, mo-
dalidad la más importante de la comunidad de dere-
chos, ya que, de acuerdo con lo prescrito para dicho
régimen por el Código Civil y por la doctrina gene-
ral, es un caso de propiedad dividida, no Iraaterial-
mente, sino según cuotas ideales.

Empieza el mencionado Código a tI•atar la mate-
ria en su artículo 392, diciendo :«A falta de contra-
tos o de disposiciones especiales, se regirá la comuni-
dad por las prescripciones de este título. u Y continúa :
«Ningún copropietario estará obligado a permanecer
en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedil• en
cualquier tiempo que se divida la cosa común (artícu-
l0 400), excepto «cuando de hacerla resulte inservible
para el uso a que se destinan (art. 401). Y acuando
la cosa fuera esencialmente indivisible y los condue-
ños no convinieren en que se adjudique a uno de
ellos, indemnizando a los demás, se venderá y repar-
tirá su preciou (art. 404). Este artículo, con arreglo a
lo dispuesto en el 406 del mismo texto legal, se com-
pleta con el 1.062, concerniente a la división de la
herencia, y que nos dice :«Cuando una cosá sea in-
divisible o deçmerezca mucho por su división, podrá
adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el
exceso en dinero. Pero bastará que uno solo pida su
venta en pública subasta, y con admisión de licita-
dores extraños, para que así se haga.v

Vemos por todo lo anteriormente expuesto que el
consultante no está obligado a perma^necer en la co-
munidad, y partiendo de la base de que el inmueble
en cuestión es indivisible o que desmerece mucha por
su división, podrá convenir con el otro condueño el
adjudicarse la parte proindiviso del mismo, en este

caso una veintiuna parte de la finca, abonándole en
dinero el valor de dicha cuota. Caso de que el con-
dneño no se avenga a ello, podrá el consultañte pedir
su venta en públicá subasta, a la cual puede, indu-
dablemente, con ĵurrir como postor, según se deduce
del artículo 1.062, anteriormente citado. _Verificada la
subasta, procederá a repartir su precio (art. 404) en
proporción a las respectivas cuotas.

En cuanto al derecho de retracto, ael copropieta-
rio de una cosa en común podrá usar del retracto en
el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos
Ios demá.s conduafios o alguno de e11osU (art. 1.522).
Son, por tanto, requisitos para ejercer el retracto :

1.° Ser copropietario en el momento de ejercerse
el retracto.

2.° Que se enajene a un extraño la parte de todos
les demás condueños o de alguno de ellos.

En virtud de ello, entendemos que si ha sido la
totalidad de la finca sobre la que recaía el condomi-
nio lo vendido en pública sulíasta, no procede la
acĵión de retracto, puesto que al adjudicarse en di-
cha totalidad a1 mejor postor, ha cesado la comuni-
dad, y no existe copropietario de ningún género, sino
solamente el nuevo dueño adqĉirente.

Si resultase rematante en la subasta uno de los
copropietarios, no tendrá que pagar derechos reales
más que por la parte que adquiere.

Otra cosa sería el que el otro condueño enajenara
su parte a un extraño, cualesquiera que fuera la for-
ma de hacerlo. Entonces el condueño-consultante po-
dría ejercitar el retracto sobre dicha parte, teniendo
para ello un plazo de nueve días, «contados desde la
inscripción e.n el registro o, en su defecto, desde que
el retravente hubiera tenido conocimiento de la ven-
tau (art. 1.524).

Y en cuanto al pago de derechos reales, en caso de
retracto procede sólo respecto a la parte o las partes
sobre la que se ha ejercido el mismo, siendo su im-
porte equivalente a la mitad del correspondiente a la
compraventa de la o las indicad.as partes.

2,22s
Leandro de Torres Abrere

hbogado y Perito Agrícola del Estado.

Adquisición de tractor y trilladora
Don Florencio Martínez, Villahermosa ( Ciu=

dad Real).

«Tengo una finca denominada Tajoneras, en
este término municipal, a nueue Izilómetros dis-
tante de ésta, de 600 fanegas del marco real. De
éstas sqn factibles de labrar unas 200, terreno de
fonda; para la explofación de la misma.dispon
go de dos yuntas de mulas y una de vacas. Di-
cho terreno lo fengo dedicado para cerea^es y
leguminasas. Para la recolección de sus produc-
tos dispongo, para la trilla, de ganado caballar
con trillas ordinarias, canstándome que entre tri-
Iladoros y lo mucho que se pierde de tiem^o con
esfe sistema, resulta antieconómíca su explota-
ción, y por este mofiua he pensado transformarlo
comprando un tractor y una trflladora ; ahora.
con arreglo a la extertsión de la f itLCa, espero
me dé su parecer sobre la marca de uno y otra,
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y si las casas constructoras diera^n facili^lades dc
pago.

El tractor lo dedicaría a dar la primera labor
de uertedera al terreno, y lo derrr6s a la siega
cort segadora y dar fudrza a la trilladora, por es•
tar muy lejos el f lúido eléctrico.»

La elección de un tractor no es fácil sin conocer las
características de la finca donde se destina. No obs-
tante, para el caso es aconsejable un tractor de rue•
das con neumáticos, que desarrolle 30 C. V. traba-
jando a la polea, para acoplarle a la trilladora y que
puede llevar holgadamente un bisurco de 12 pulgadas
(30 centímetros de ancho de labor cada réja).

Si la finca tiene fuertes laderas, puede resultar inac-
cesible al tractor de ruedas, e incluso al de cadenas.
También los árboles, diseminados en las parcelas.
estorban el trabajo del tractor en las labores y al segar
con atadoras. Merece, asimismo, tenerse en cuenta
la naturaleza del terreno ; si es muy pedregoso o con-
serva raíces de cuando era monte, resultará muy di-
fícil y costoso ^labrarle mecánicamente.

Los tractores nuevos de importación son distribuídos
por la Dirección General de Agricultura a los agricul-
tores que los solicitaron con arreglo a lo dispuesto en
la Orden publicada en el Boletín Oficial del Estado
fecha 10 de agosto de 1945.

La trilladora nacional más conocida es la «Ajuria»,
cuyo anuncio figura en estas páginas, junto con el de
otras firmas especializadas en maquinaria agricola.
que también pueden suministrar trilladoras de distin-
tas marcas.

Eladio Ararnda Heredia
Ingeniero Agrónomo•

Vícios ocultos resc_ isorios

N. T., de E.

«Con fecha 22 de septiembre pasado compra-
ircos una vaquería, compuesta de nueve vaeas le-
e.heras y un toro sernental, y lo trasladamos a,
ésta. A los ocho dáas, m,i vaquero encargado notó
algunas afecciones en u^nas vacas y lo consulta-
mos eon el veterinario municipal, y además eon
^los veterin.arios militares que se ha^llaban en
ésta.

Después de estudiado el caso, convinieron. en
aplic,arles tuberculina, que se pidió a Madrid
por telégrafo, y tarr pronto llegó fueron tratadas
por el veterinaria. Pasadas icnas horas, no^ se
encontraron señales ac.usatorias, por lo que se
repitió el tratamiento, y también dió resultado
neyativo. F,l día 2 del corriente se sacrifieó una
vaca en el matadero m2cnicipal, y se encontró
estaba. tuberculosa rematada.

Ante este caso, el veterinario municipal recla-
^nó la preseneia de dos veterinarios de pueblos
inneediatos, que ex,aminaron la res saerificada,
rnás zcna visita que a instancios m+as hicieron a
la vaquería, de lo cual extendieron. un certi fica-
do de que la vaea saerificada, así eomo tres más,
sicfren lesiones de e^rcfeamedad infeeto-éontagio-
sa, que llevan de incubac,ión rzo menos de tres o

cinco nceses, por lo que me dic,err procede la
anulación de la compra-venta.

Visitamos al vendedor solicitandu deshacer la
operación, y alegó habian transcurrido cuarenta
y dos días, y no accede a haeerse eargo del ga-
nado.

El veteri^nario m^urcicipal me d^ice que existe
el plazo de seis meses para s^ĵc devol7eci.ón, e^c el
caso de enfermedad infeeto-co^rctagiosa, y no el
de cuarereta d^ias, eomo aseyura el vendedor.

Así., espero ten,yart la bonda.d de acoresejar-
ryrĵe qué debo de hacer.»

I^as acciones redhibitorias que se funden en los vi-
cios o defectos de los animales, deber;in iuterponerse
dentro de cuarenta días, contados desde su entrega
al eomprador, salvo que por el ^nso en cada loealid ĵwi
se hallen establecidos mayores o menores plazos.

Siu embargo, y con arreglo a lo ordenado en el prr-
rrafo 1.° del artículo 1.494 del Código Civil, no s^rán
objeto de contrato de venta los ganados o anirnales
que padezcan enfermedades contagiosas, y si éste se
llevó a efecto por desconocer el vendedor la existencia
de la enfermedad, comprobada más tarde, y se pres-
cindió, además, del reconocimiento facultativo, admi-
tiendo la posibilidad de encontrarse el proceso en pe-
ríodo de incubación, en esta enfermedad, de plazo va-
riable, estimamos que la acción redhibitoria no debe
sujetarse al plazo de los cuarenta días que señala el
artículo 1.496 de dicha disposicidn, y, por tanto, la
acción que. emana del derecho de saneamiento, con
los informes técnicos correspondientes, creemos, en
consonancia con lo que dispone el artículo 1.490, que
puede entablarse durante el plazo de seis meses, a
contar de la fecha de entrega de los animales ven-
didos.
2.22í Féli.x F. Turégano

Mangos para horcas
Mugarza, Ugarte y C.g, Oñate.

aTratamos de emprender eon el año 1947 zcna
campaña para el fomento del consumo del man-
go fabricado, en haya de las «Tcoreas» de nues-
tra fabrieaeión ; puestos en el estudio de dicha
campa^.a, hemos tropezado con el desconoci-
mientro nuestro de la riqueza farestal de las
provincias españolas en aquella madera, a.sí co-
ma en el fresno, de postible aplic,ación en aque-
lla fabricacióni. :4sá, pues, nos permitimos soliei-
tar de ustedes nos re,mitan di-ehos datos.n

Los datos que nos hemos podido proporcionar res-
pecto a la producción de haya se expresan en el si-
guiente estado, en el cual, por provincias, se reseñan,
en la primera columna, el número de metros cnadra-
dos que se han aprovechado de haya en el año pa-
sado ; en la segunda, el número de hectáreas de mon-
te que se ha recorrido para obtener ese niímero de
metros cuadrados, y en la tercera, el número de rne-
tros cuadrados que se ha obtenido por cada hectárea.
Esta tercera columna, pues, da idea aproximada de
la densidad media con que se encuentra el arbolado
en los montes de esta especie que ha sído objeto de
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aprovechamiento en cada una de
ñaladas.

ll^s provincias se- restales lleven nota detallada y circunstanciada de la
localización y aprovechamiento de esta espccie.

M. c Ha. ma^ha

Alava ... ... ... ... 4.500 22.476 0,200
l3arcelona ... ... ... 370 370 1,000
Burgos ... ... ... ... 3.390 33.320 0,095
Gerona ... ... ... ... 5.300 7.070 0,750
CTuadala,jara ... ... 505 1.005 0,505
Guiptízcoa ... ... ... 4.970 24.842 0,200
Huesca ... ... ... ... 2.655 13.285 0,200
León ... ... ... ... 5.315 53.140 0,100
Lérida ... ... ... ... 2.400 12.035 0,200
Logroño ... ... ... 9.370 18.736 0,500
Madrid . . . . . . . . . . .. 40 122 0,350
Navarra ... ... ... 60.175 120.347 0,500
Oviedo ... ... ... ... 9.925 99.245 0,100
Palencia ... ... ... 1.750 8.760 0 ,200
Santander ,.. ... ... 24.730 49.455 0,500
Segovia. . . . . . . . . . . . 15 55 0,275
Soria ... ... ... ... 1.565 6.268 0,450
Vizcava ... ... ... ... 2.140 10.700 0,200
Laragoza ... ... ... 840 1.676 0,505

Total ... ... 139.955 483.507 0,290

Por este estado se puede ver que en las provincias
donde los montes de haya adquieren más extensión,
son por este orden : Navarra, Asturias, Santander,
13ur^os, Guiptízcoa, Alava v Logroño. En cambio, la
Froducción de esas provineias, seguramente por la^s
condiciones intrínsecas y extrinsecas de los montes,
se ordena del siguiente modo : Navarra, Santander,
Asturias Logroño, León, C^erona, Guipúzcoa, Alava
^: Burgos.

Con esa orientación ffeneral, nuestros consultantes
podrán dirigirse a las Jefaturas de los Distritos Fo-
restales que més les interesen, quienes les informarán
acerca de la localización de los montes mejor pobla-
dos de ha,ya y de las condiciones, dimensiones, et-
cétera, de1 arbolado que en cada una de ellas es ob-
jeto de aprovechamiento, así como de sus condiciones
de saca.

Con respecto al fresno, también hemos recogido al-
gunos datos, que se expresan en el estado inme-
diato :

M. c. Ha. Por ha.

Barcelona ... ... ... ... ... 100 98 1,020
Lérida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 86 0 ,985
Orense ... ... ... ... ... ... 85 190 0,4.50
Palencia ... ... ... ... ... 345 700 0,490
Santander ... ... ... ...... 1.5 60 0,250
Se^oviá ... ... ... ... ... ... 80 366 0,220
Toledo ... ... ... ... ... ... 50 100 0,500
7amora ... ... ... ... ... 100 ]80 0,555

Total ... ... 860 1.780 0,485

Ahora bien, ese estado peca por defecto, ,ya que la
madera de fresno se encuentra a lo largo de lós cur-
sos de agua y en parajes frescos y húmedos, pero siem-
pre en árboles salpicados y no formando verdaderas
masas, por lo cual es mu,y dificil que los Servicios Fo-

Así en ese estado se observa que faltan algun.as
provincias, tal corno la de Avila, no obstante existir
en ella magnífisos ejemplares de fresno y tenar cierta
importancia el aprovechamiento de estos árboles pre-
cisamente para mangos de herramientas, etc.

De todos modos, del estado anterior se deduce que
esa especie se da con abundancia en las provincias de
Palencia y de Segovia, preferentemente.

2.226

Antonio Lleó
Ingeniero de Montes

Máquina trituradora
de orujo de aceituna

Don Pedro Zúñiga, Villacarrillo (Jaén).

«Deseo adquirir una máquina se^aradora de

orujos de aceituna, es decir, que separe los ele-
mentos que componen el hueso de la aceituna y
la pulpa, con objeto de a^rouechar dicha pulpa

para pienso.
En la obra del señor Soroa «El aceite de oli-

uan, pubticada en 1944, en su /^ágina 332 habla
de una máquina se^aradora «Bracci», que por
lo visto es extranjera.

Quisiera me dijese si ésta u otra parecida se
construyen en Es^aña, y f ábrica o casa que las
haga.»

La utilización del orujo de almazara para la ali-
mentación del ganado exige que la pulpa quede lo
más exenta posible de las menudas partículas del
hueso quebrado y molido, cuyo destino es para com-
bustible. De esta forma un orujo constituído casi ex-
clusivamente por el sarcocarpio de la aceituna, y me-
jor en el cas.o de no haber sido desengrasado, es un
buen alimento en proteína y en grasa. La máquina se-
paradora de las partes leñosas tiene que realizar esa
eliminación de la manera mas completa, para lo cual
previamente debe disgregár los elementós que com-
ponen el orujo, y seguidamente, aprovechando la di-
ferencia de peso de las partes duras y de las tierras,
formar dos lotes con cada una.

Además del .modelo «Braccin, que se empleó bas-
tante en Italia, hoy la industria española construye
otros, de los que puedo citar la separadora uAnge-
les», de 1,65 metros de largo por 0,8 de ancho y al-
tura 1,7 metros, que con un motor de 2 ó 3 HP. tra-
baja con rendimiento variable entre 300 y 600 kilos
de orujo por hora. Su peso es de unos 350 kilos, y la
fabrica D. J. Oliveras Modolell, en San Feliú de Llo•
bregat.

Otra trituradora, que también está, corno la ante-
rior, algo generalizada, de dimensiones 1,95 x 1,25 x 1,8
y peso de 500 kilos, que exige motor de 5 HP., es la
construída por don José Rosal, calle de Teodoro Bo-
naplata, 4 y 6, Barcelona. Produce de 250 a 550 kilos
de pulpa por hora y hace tres separaciones : piel de
fruto, harina y hueso limpio.

2.227

José María de Soroa
Ingeniero Agrónomo
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Aparato para marcar becerros

Manuel Sánchez.-Málaga.

aLes ruego se sirvan informarme si sería fac-
tible ponerme en contaeto eori urra ca.sa que fa-
bricase aparato o cosa similar para señalar o
marcar beeerros a su naeimiento, pues tengo
instalada en esta e.api.tal una vaquería y me re-
sultaría muy conveniente disponer de un ficlre-
rv con todas las características d.el ganado.u

Ll procedimiento más recomendable para marcar
g'anado vacuno es la colocación de pendientes de la-
tón, por medio de. tenazas del sistema ^Autocrotalu.
Tanto las tenazas, como los pendientes, se fabrican
actualmente en Bilbao y Barcelona. Las direcciones
de los respectivos representantes son :

Antonio Massa Castillo, representante de don Fer-
nando María Aman, de Bilbao. Constancia 5, Ma-
drid.

Hans S. Johansson, d^rector de Suministros I. L.
A. G. A. Paseo de San Juan, 12, Barcelona.

2.228

Reclamación sobre abonos

Vieente Boceta
Ingeníero agrónomo

Julián Vicente.-Fuente del Fresno.

«Habiendo adquirido con un fabric,ante de
abonos de I3areelona., llíadrid y otras suGUrsales
que tienen, por ^mediaciórz de su representante,
matriculado, compromiso de un vagón de abo-
nos, graduaeión del 20 al 25, a servir el 10 de
septiernbre sobre Malagón, llegó el día indieado
y no vino el vagón.

El 28 de oetubre. el representante, por un te-
legrama, les dijo que no precisábamos el abono,
por haber terminado ya la siembra y la feclia del
eompromiso. Llegó el día 17 de noviem.bre, y
•mandan el vaqón de abono, del que no me quise
hacer cargo. Transcurrtieron unos dtiez díeas ; su
representante al momento se lo eomunicó, eon-
testan.do ellos que mandarían saeos y que lo re-
tirase, porque vin.o el abono a granel, que fué
lo acordado en el compromiso. Viendo el repre-
sentante que no lo retiraban, vuelve a ponerse
al habla c.on s2is jefes y les comunica el jefe de
la estaeión q^.ee le m,ccndaban 740 peset,as y que
le devolviese el va,qón, cosa que no acept,ó el je f e
de la estaeión por tener ya m.ás gastos el vagón.
A los once días de ventir el va,qón, me llama su re-
presentante, dieiéndome están los amos a ver si
llegan a un acuerdo. Nos entrevtistamos con un
hermano mío su representante y diehos seño-

res, y llegamos a un acuerdo : que eobrarían 300
pesetas por el abono y yo pagaría los demás gas-
tos. Las 300 pesetas se las mandé por giro pos-
tal ; pero no hic,imos ning^iín ree,ibo, y al man-
darles el gtiro yo les dije rnandasen la conforrni-
dad, y la con^forrrridad es que escri-ben a su re-
presentante dieieirdo que si en el plazo de la
primera deeena de enero no le rnando el i^rrpor-
te del vagón. de abo^io, que son 2.500 peset,as,
que lo ponen en manos de los '1'-ribunales. 4^n-
tes de dejarme pasar esa feeha de.ceo de ustedes
me indiquen qué dereehos son los que tengoi.
P el abono, a pesar de qu^e está e^n m^i pod^er, no
lo tengo analizado ; pero viendo el modo de pro-
óe,der de dichos senores, quiero analizar el abo-
no, y al no resulta.r eon esa graduación, ^qu<^
dereehos me arnparan a seguir eon dicho señor?^^

Con la premura que el sc^ñor consultante desea, se
le contesta particularmente, para que pueda tener en
cuenta nuestras indicaciones, dentro del plazo que la
casa vendedora de abonos le ha fijado.

Dados los términos en que se ha desarrollado la
compra-venta del vagón de abono, y el hecho indis-
cutible de que el consultante lo tiene en su poder,
le aconsejo qúe, con la reserva de analizar dicho abo-
no y ateniéndose despuéa a su resultado, pague el
importe del mismo, porque no existiendo ningíur con-
venio escrito sobre lo pactado. sería tim poco peligro-
so llegar a la discusión judicial.

Creo, por tanto, lo más práctico para el señor crni-
sultante, de no ser posible demostrar el convenic^
del pago de 300 pesetas pa^adas por el abono, y ln5
^'astos, que, tanto los gasto^ como e5as 300 pesetas
giradas, los descuente el serior consultan^e del valor
del abono, convenido primeramente, única manera
clara de liquidar la cuestión, porque debiéron forrna-
lizar por escrito el convenio, qne por lo visto sola^neai-
te fué verbal, y ante testigos que tienen tacha, rmo
por ser hermano del consultante y el otro por ser
representante o dependiente de los vc^ndedores.

^ Mauricio Garcí.a Ts^idrn
2.22g Abogado

SE COMPRAN
NUMEROS
ATRASADOS

DE

AGR I CULTURA
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FR^LICH (G.Í y HORNiTSCHER: (H.).-

El Karakul.-Versión española an-

torizada de la tercera edición ala-

mana, con notas y apéndice sobre

el karakul en Españe, por Vicente

BOCETA DURÁN, Ingeniero agróno-

mo.-Publicación del Sindicato Na-

cional de Ganadería.-502 páginas.

Madrid, 1947.

Maravillosamente tradncida por Vi-
cente Boceta, llega a conocimiento

del gran público español la famosa obra de G. Frtilich y
H. Hornitschek, titulada El karakul, considerada mundialmen-
te como el estudio más científico, concienzudo y minncioso de
los dedicados a dicha raza, hoy tan en boga, y cnyo auge se
viene procurando actualmente en diveraos países y, entre ellos,
en España, donde, a partir de la conclnsión de la gnerra, ba
tomado nnos vaelos probablemente excesivos.

No incurriremos, natnralmente, en la pnerilidad de hacer la
erítica de esta obra, que ha entrado ya en el dominio de lo
clásico. Pero sí aconsejamos sn provechosa leetnra, no sola-
mente a los criadores de ganado karaknl, los cuales es bien
segnro que a estas horas ya la conocen, aino a todos los poseedo-
res de eanado lanar, o de otras clases, y a cuantas personas
sienten los problemas zootécnicos en general, pnes, aparte de
los capítulos específicamente dedicados a dicha raza (Distribn-
ción en el mnndo.-Influencia del medio sobre el rizo.-Carac-
teres externos y formación del rizo.-Caracteristicas de valora-
ción de las pieles.--Herencia de los caracterea.-Clasifir,ación
comercial, etc.), hay otros de ámbito más general, de los cna-
les pneden deducirae grandes enseñanaas, annqne sólo aea ana-
lógicamente (Selección, cría y explótación.-Cnidarlos y ali-
mentación.-Higiene y Sanidad.-Obtención y conservación de
las pieles.-Curtido, teñido y alteraciones, etc.).

Para los lectores españoles viene la obra extraordinariamente
avalorada con un magnífico estudio complementario, que el
autor califica-con harta modestia-de apéndice, referente a la
difusión del ganado karakul en nuestra patria, en el desarrollo
de cuyos capítulos muestra Boceta sn claridad de juicio y una
profnnda preparación para abordar los asnntoa ganaderos, es-
pecialmente, colocándose deade el punto de vista de la mejora
de las razas. •
Empieza el apéndice con un estudio, elocnentemente con-

ciso, de cada una de las provincias más adecnadas para aervir

de marco a las crnzas de las ovejas indígenas con los machos
karakul. Son tales descripciones como fotografías inatantáneas,

pero detalladísimas, del medio y del ganado lanar qne en él

pace actualmente. Despnés se inserta una especie de inventario

de las adquisiciones de esta clase de ganado por parte dc los
nnevos criadores, deteniéndose en el año 1945. Pero la verda-

dera clave del trabajo está en la parte dedicada al cruzamiento

absorbeate, razas empleadas, resultados obtenidos y peligro

a que nos exponemos. Sin eufemismo alguno, y bien seguro

del terreno que pisa, hace unas predicciones, que mucho nos

tememos que se vean realizadas dentro de pocos años, pues la

fábnla de la gallina de los huevos de oro no envejece, y en

épocas como la actual, en que el romanticismo en los negocios

agrícolas llega a ser una planta rara, cobra nueva actualidad.

Quisiéramos que los ganaderos meditasen bien tales consejos

y siguieran puntualmente las medidas a adoptar para el fo-

mento y ordenación de esta riqueza, a fin de que algúu día

no tengan que arrepentirse.

Finalmente, diremos que el libro, además de datos estadís•
ticos, índice de flora esteparia y abundante bibliografía, con-
tiene profusión de fotografías muy bien elegidas, especial-
mente las referentes a los esquemas de alambre para explicar
la forma de los rizos.

EI Sindicato de Ganadería, como editor de esta excelenCo
obra merece toda clase de plácemes por su oportunidad y por
contribuir a la difi^sión de tan certeras ideas, que redundan
en provecho de la cultura patria.

FERNANDEZ SALCEDO (I.uia ĵ .El t0/'O

bravo.--Sección de Publicaciones,

Prensa y Propaganda del Ministerio

de Agricultura.-Un volumen de 70

páginas con 120 fotografías y 7 lá-

minas en color. - Madrid, 1947. -

Preeio : 40 pesetas.

El tema de la fiesta nacional eatá

de moda en el mundo literario. Rara

es la semana que no ap^ece libro,

folleto o ensayo, en los que no se pre-

sente tan apasionante cuestión, enfocada desde los más distin-

tos puntos de vista, que muchas veces sólo son «quites», más o

menos afortunados, a las dificultades que surgen ante el impro-

visado técnico cuando se encuentra «metido en faena».

Por eso, cuando nos encaramos con un libro en el que se

afronta el complejo asunto a cuerpo limpio, sentimos el bien-

estar que produce el aire puro al entrar en una atmósfera más

o menos enrarecida por el artificio. Y tal ocurre con la nueva

publicación de Fernández Salcedo. Burla, burlando, con esa

modestia auténtica que le caracteriza, y con la difícil facilidad

de su peculiar estilo, en constante superación, se ocupa de

diversos aspectos del toro bravo, en una perfecta conjugación

de conocimiento y amenidad.

En sn afán de desviar todo mérito de su labor, declara el

autor que el texto sólo sirve de aglutinante que traba los ex-

celentes grabados que le acompañan. Si es verdad que esta parte

ea espléndida, no lo es menos que cualquiera de los capitulos

de la obra es, no pincelada, como los califica Fernández Salcedo,

sino pintura lograda con tal verismo y profundidad, que re-

cuerda el ambiente de un cuadro velazqueño. Sirvan de aserto
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a estas afirmaciones el magnífico capítulo titulado «La l^uena

vida del toro», y aquel otro en que se plantea y orienta el difí-

r.il problema genétieo de la bravura.

En relación con el mérito del texto y lo acertado de la nu-

trida antología gráfica, está la cuidada edición del libro-dig-

nas de destacar son la artística portada y las policrornías que

recogen los hierros y divisas de todas las ganaderías-, edición

que honra a la Sección de Publicaciones, Prensa y Propaganda

del Ministerio de Agricultura.

BOLETIN DEL 1NSTITUTU NACION,IL DE

1NVES17GACIUNES AGRUNÓMICAS.--Mi-

nisterio de Agricultura.-Dirección

General de Agricultura.-Un volu-

men de 251 páginas.-1\`úm. 15, di-

ciembre 1946.

Etnpieza este nuevo Boletín del Iris-

tituto Nacional de Investigaciones

Agronómicas con un estudio del se-

ñor TAMÉS sobre la influencia de ĵ
tiempo como factor forrnador del

suelo. Para justificar la necesidad de

tener un cuenta dicho factor en la clasificación de las tierras,

cita el autor tres ejemplos pertenecientes a otras tantas clases

de suelo, ampliamente representados en España. El primero

pertenece a un suelo pardo claro de estepa en elapa prematura

en el que se note aún la influencia de la roca madre de carác-

ter ácido. El segundo se refiere a un suelo pardo claro de

estepa en formación sobre un antiguo solonetz, observán-

dose la influencia de aquél. Y en el último se llega a la

conclusión de que muchas tierras, consideradas como terra-

rossa, son más bien suelos pardos claros de estepa, cuyo color

rojo se debe a la persistencia del de la roca madre, que es

frecuentemente una marga roja. Por último, se hacen unas ati-

nadas consideraciones sobre el aspecto geobotánico del proble-

ma, al demostrar la posibilidad de la existencia de estados

xeromórficos del bosque en suelos que, por la característica

de su perfil, han de clasificarse como de estepa. ^

Los señores ALCARAZ y CARIDAD se ocupan del interesante pro-

blema de las hornwnas vegetales. Tras un relato llietórico de

estas investigaciones se describe el censayo en avena», y su apli-

cación al estudio de las auxinas del tahaco, con comparación

de fórmulas y dosis. Se indican los métodos biológicos de va-

loración, las propiedades de las auxinas que pueden intereaar

en ellos, y nmy detalladamente los fundamentos, el material y

la técnica de la valoración de auxinas con avena. Concluqe el

trabajo con la descripción de las primeras valoraciones reali-

zadas, y se exponen los resultados en cuanto a sen^ibilidad y

proporcionalidad obtCnidas.

La comĉustibilid^ad y la carrrposición qnímica de tabacos es-

pañales es otra de las aportaciones de los señores Ar.cARAZ y

R. DE LA BORROLLA. TraS un estudio bibliográfico de las rela-

ciones entre la composición química del tabaco y su colnbns-

tibilidad, se analizan diferentes muestras de tabacos españoles

y se comparan los datos obtenidos ron los de otros exóticos,

deduciéndose de esta investigación que pneden obtenerse no-

tables mejoras en la calidad mediante un abonado racional.

El señor SANCxo DE SorRANts indica las caractcrísticas botá-

nicas, molineras y panaderas de los híbridos 52-3-40 y 216, que

son entre ]os nuevos trigos del Centro de Cerealicultnrrr, obte-

nidos recie.nte.mente, los que parecen reunir mejores condicio-

nes, y dentro del último las estirpes 7, 18 y 21.

Las Islas Canarias son agiento" de una variada e interesante

vegetación, eon gran riqueza de especies indígenas, como o ca-

racterístico de wda flora insular. Muchas de estas especics o

variedades están gravemente amenazadas de extinción, por lo

que urge que el Estado adopte las medidas necesaria, para

evitar dicho esquihuo y amplíe el magnífico jardín de acli-

matación de plantas de La Orotava, de filodo que pueda rc-

unir un eompleto muestrario de la numerosa y variada ílora

canaria, para lo que rio dispone actualmente de espacio sufi-

ciente. Por todo ello creemos muy oportunos e intereaantes

los dos trabajos que presenta el señor SvENSSON SvEN•I•INlus,

colaborador botánico de dicho Centro, uno titulado ContriLu-

ción al conocinrienta de la Jlora canaria, en el que deseribe

cinco especies nuevas : dos del género «Centaurea», y tres del

«Monanthes»; y el otro, referente al estudio botánico del enor-

me embudó volcánico en cuyo centro .^e eleva el Teide, de-

nominado Notas sobre l!a /lora de Las Cañadas de Teneri/e.

El señor SEQL'EIROS, del Centro de Estudios del Tabaco, de

Santiponce, expone algunas características agrológicas de las

zontu tabayueras españolas de Cóceres y Avila, refiriéndose c5ta

primera aportación al análisis mecánico, determinaciones físi-

cas y análisis orgánico.

Las señoras QutNTANA y GID CArELLA (María y Ana Muría)

han estudiado los productos de la nitración del p.p'-DDT como

labor previa para investigar una reacción coloreada, sencilla y

específica de diclao producto. Establecen la técnica y las condi-

ciones óptimas de mia reacción a base de KOI3 alcólica N/2

sobre la solución alcohcílica del derivado tetranitrado .le tal

compuesto. Se da un esboz.o de interpretación de las posibili•

dades de composición del colorante rojo final de la reacción.

actualmente en estudio.

De lo anteriormente expuesto se desprende el valor científico

de todos los trabajos incluídos en este nuevo volumen del insti

tuto 1Vacional de Ir^vesIigaciones Agronómicas.

hO51RILIDADES DE LAS MAQUINAS AGlil•

cuLAS. - Suplemeuto ntínl. 6 al

Artuario de la Escuela Especial de

Ingenieros Agrónomos. -- Madrid.

1947.

Esta nueva monografia de lu scrie

que viene publicando la Escuela E.s-

peeial de ingenieros Agrónomo,. re-

coge lo, resultados obtenidos por un

grupo de aluumos durante las prúeti-

cas de verano que realizan ba•jo la

dirección del Ingeniero Profesor don

Eladio Aranda Heredia.

Consta el trabajo de dos partes. En la primera se estudian

las coeficientes horarios de algunos trabajos de recolección de

cereales y se anali•r.an las pérdidas de grano observadas al de-

terminar aquellos coeficientes. La segunda parte está destinada

a hacer una comparación económica del beneficio que propor-

ciona el cultivo cereal al pequeño agricultor que sigue las prác-

ticas tradicionales y al ^ran propietario que emplea máquinas

y técnica moderna en su explotación. Los resultados nuutericos

son impre=ionante^ a favor dcl úllinto y ponen de relieve los

funestos efectos qne para la economía de la modesta fnmilia

eampesina tiene la pequeñez y dispersión de las parcelaa inte-

grantes de su patrimonio.
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