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l;n r.^^t,,.^^ rtllir,t^,.^^ rtirr,.ti^. tt ul r•^rlur rlc^l i^rrtt,rtl.,^u rs^tu-
lul t^lrr.,^ntnrl^^ rrt lu Irr^i..lurir^,t ^trlcrrrnrla^, ln,^^ rntirlucle.^
lr^rrrt«rlns t^ur rlrtrtrtttn.^• «rtrírnlu.e r ittrlu.ti•trl^tfcs• irrtr-
rr^.t•urlr,.ti r rt In l,r,^rlttr^r°iñrt rlr .^^rrrtillu.^^ .,elrrtrt.5 Itrr^rt rur:-
^^r^ttrirlu rtlytntu.t^ rr.tttltudo.5• untrtl,tr,^•, ^ntttlt r<,5prr•i^rt-

ntrrttr rn lr> ytrr .,^r rrjir^rr rr Irt ^,rorlttr•ciórt cle sitrtirrtl^,
^lr ^^rrlntrr y.^•rrttillrt.,^ rlr^ rrrttulrr^•hrr, tcntto forrujr'•n
r„rno uzttrnrrru, t^ qrutt t^« rtr rlr Ins• plnntn.^ hortí-
r•ulu.^. .

f;'I t•rrirrttr llrr^rr'ir^ rlrf 1,rt.^^rtrlu tur.^^ rlr rrt,til r.r^tirrt-
rlr t'.^^Irr ttrr•irírr rt lu.^^ r^rttirlrrrlr.^^ r•r,ttt•r.^ir^rtrrr'ius r, tntl^,-
rizurlu.ti rtnr rlr•.^^rrtt t^rurfttr•ir .^itttirrttr.^ rlr ^>Iritttu^.ti rlr
rtrutt rrrltit•u, rrrralr.ti^ lt lrrttrrttittn.ti^n.^^, rnrt lo c•rtul .S^r

nhrr rurttirru l,rn^rr rttrr, r°urt Irc ttrtttu•nl nccidrt ^^rrlrnvr
^lrl I•;.^^lu,lu t^ rlr .^^tt.^^ ('rtttru.,^ rlr trr^•r.vtiq^trirín .I rtruttr^-
t,tit•rt, t^ur^rla /turrr.er ltr Irtl^ut• trnt nrrr.,^ittuln rlr jurlii-
Irn• u! crrtt;rttllr^r, run I« ttnttu•ul r^rn•rnttíu, .^^cntillrt., rlr
,lrrtrttt^irturlrr.5^ t•rnirrlrrrlr.t• qttr r°unt•rttrtrttt cr^ ln.t r°rn•ur^tr-
ri.^^lir^u.^• r•lirrtrrtr,lúrtirrt.^ y rtrtrulr^itirrr.^' rlr .Stt.S' tcr^•t^ttu^;,
n.,^r rotrt„ t,r,r .^•tt.5• ^^rutrir^rlnrlr.^ r/c rr.^^i.^•tr,tc^irr^ u rirrtos
trtrrlius u cnjrrrrtrrlcttlr.e, lt rtur^/ r.^t^r^rirtlrttrntr^ r•ttrurtr-
ri_rrrlux trar ln.^^ rrttntrrttn.e r!r rrrtrlintlrrrtu rtttr ru^r r.v-
trrrrrr rlr^ lrr.^ rrtrjr,ru.,^ ulitr'rtirlrr,^^ rtt lr^.,^ .^^intirrrfa.t• hur tn
^rlrrt'iritt.

V^u.^^ r•urt.^^ln rttrr, rtl rulur rlr r.^trr^ 11i.^^l^u.^ir'irírt r]trr'
rutttrrrfrtttr^^.^^, .^^r r.^tritt 1^,r^ntntt,lu tt!+r•Irr,.^• «rtrirr^l« s• corr
rrr^irrrirlrrrl rruttntttirrr .^^ttji<^irtrlr, (iirrt ptrra ul^o^•r{rn• r,e-
lu ttttrt^n Irthr,r rlr Ínc'ilitrrr rrl rttr^rrrrrlu .^•intirtttr rlr
r^r rrulr.^^ ul,r•r,t^irulu tiru•cr^ rlrtr'rrttittrrrlrt.ti^ rrrtir>ur.ti^. n.^•í

rnntu inr•rrntrtrtrn• y rtr,tt^lirrr lrr Irtl,ur rlr Irt.^• urtnrtlr.t•
^5'„rirrlurlr.,• rrntrr.,^iurturiu.^ tarru lu l,rurhrc'c•irítt rlr t^lrut-
lrt.^^ Iturtrr°r,/rr.^^ r ittrlrr.^^h•ictfr.^•, rrt.^^rtnc'Itcntdo su runtri^^
^lr urr^intt rrtttr I« trrr.,^t^rrtiru rlr tttt ntrreatlo r]nr, rrt
c°uurtto ^^r rvrrrrlitr .vulir•irtttr'ntrrttr. ha rlr trrt^r nrtu
utttt^litcrrl itt.^•u.^t>rrlrrrrltt.

t;'.,•trt a/^n^rlncirírt rlr ^,rrliu.^r,.5• r'rrt^itulr.^• ^i1 r'rr^ttl>o .e^^•-
^

GorriCnte . . . . . . . . . . . . . .. . 4,- ptas,

Números
Atrasado . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 »

Extranjero. ^ portugal
y Am^.uca 5.- >'

Restantes países, . , 6,-

rir^r, ttrlrnuí.ti•, t^rrru rrlr^ttfur ln trurrr rttrr l,rrjr, rl n^,t,r^rl.,
tc^r^rtiru tirrtr-rt irtiniad^a ^^ ltrrrt ilr utn^t^liar lu.,^ C^rrttr^,,^^

lyrur,ú,ttir^^.^ r!r ^rtz^r.ti•tirtar°ir,rt, t/n yttr r^.^firurrrrtr,.^ rtttr,
lct. rulrrl,urrtrfurt rtr r.etr sr^ntirlu lrttrrlr .^rr Irr rtur jrrri-
lite rc Lrt^ irtrr.,•tirtnr^idn rtr frnir^.^^ lr,.^^ rírrlrnr.^^ ritrdiu^^
r^^unóutiru.^^ tnrrrt rlc.,arr•ollar .^-tt tuhnr, qtrr' ltn.^tu r^t rnu-
tuerttu ltn^ r/rl^irlr, rle hncrr.tir cutt In.^ r^rer^arirr.^^ ^^r,n.^•tr^-
rtrrciuttr.ti• drl prr^s•tt^^nrstu nflricrl.

Súlu jullrr qrtr c^l 1^;.^•tarlu ttn jlnrttter r^rt r•.^^tri^ lulir,r
rle orirntrrc•ir^rt, urttntr°irntrln ulrurhntnnt^ntc lu lrrr^tr,,°-
r•iutt^ arlr^r•ttrrrlrr^ pura t^stu.,^ r^rttl^u.c crrtrí<^olrt.^• yttr qtur-
rrrt rlrrlicnr.^r u r.^^trt lul,o^r r•un rl ttuir•u iin rlr' rttrr, ^^l
hrr^•rr jros^il,lr trrr ^irtter^.^• r°un^^rrtirntr nl r•ut,itnl itrt^rr-
tido, ynrrntlirr In rorrf.irrttirlurl i^ rjic^nc•irr ^lr .^^tr ln(rr,^r•.

Uurlrr lr irttt>u^rta. nl ^rJr•irttltr,r rttte^ c^l ^n•rriu rlr Irr-^
,ti^r^rttillu.c, qnr rrtrtrhu.c zer°r.^• ndqtn:rre ltnlt .^itt lu rlrl^r.í^;
rtururrtín, .t•r rrc•rn^rtttr en Ir, rttrr .^n^ir,ttrtn r.^^fu Irrhur
mejorrirlurrr rlr Iu.t• nti.,ntas, yrr. qttr cutt c•rrr°r.ti• Itu rlr
re•^^^rc^ir•5r^ r(r r.t^te rtu.eto en rl ittrrrntrnto qtrr nattu rl-
rtrer^ttc ]t^urt tlr trrtrr los r•rttrlintir^ttlo.e, t/ l^rtrttrr trrttr

l^a de elfu r,^ lrt irttprn•tattr^irt rtrtr^ rtlr'rnt^nrt rtr Ir^.^ jurí.,^^.^•
pi•orlttrtut•rs rlr .tir^rtt^illtrs csfrr.t ritttrrr.t•a.c rlerlirrrrlus rr lrr
lubur rlr ^^rudtt.rr^t:rítt ^I^^ lrr.^• rnrí.^^ .^^rlrrt^rs.

Pur r^trct tuu•tr^, .^•i .vr r^trirlu qttr rtt Irr frntrturiurt rlr
r'.^^tu.^^ rtrtrt>u.ti• frttrtrt prrl,ottrlrrrtttriu rl r'ul,itul t,t•nrr^-
rlertte r]rl r'antt,n, Irt^ lu(,ur Itn rlr .^^rt• nittrltr, ^nt^t.,• ,r.
ytrrrr, T^cr qtrr rto Ita dr rtnirrr/r .^ulr, rf irttrrr.ti rlrl ra-
^^ital r^nru„ rrt 1urlu rtr^yn^iu, .^^irtn, arlc^ntri.c, Irr fttrtrir^tt
rr r•rnlizm•. t^u^r .err, di^r•rr^t^r u ittrlirr^rlrrrnrtti^r. .^^^t.^• ^lrrit,-
r'itrulr.^ (,rttr(i<^inr•ios. l'ero, ndrnt/t.^•, nttu rrt rl rn^„
rlr trntcrr.^r rlr rnttrr•r^,cr.ti^ nrlrttttrttfr itirltr.^^ttialr.^^ rst^:
^^rrírt rl hritnrr pn.to pnrn^ rtrrr. «t ^ittrrl rlr lu., t^ln^t,s
ytte .,ritn/rtr ln.^• ruur°r.^•iurtr.^^, l^ttrrl<nt rrttrar^ lu.^ nrtt•i-
r^ulto^rrs•, lrirtt rrt lurnta- rr,ul,rrrrli^-u ,^ n.t•r^r°inrln,^^ rurt
rstas nti.^rna.^• r^tntir•r.,a.^•, u pcu•tir^lt^nr r!r rrttn lrrhn^r
crtrP, p^cn•,^^tt rl^ific^rlturl ^^ r^ttirlrrrlu.^•n ^n•r^^crruc^fr,rr, rryurc-
rr: rl e^^^t^rlro rír ratritrrlr.t^ y ntrrliu.t• rtttr rtu r.^• jrir•it
i ^n ^>^r•u r i,^•n r.
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REGADIOS EN GALICIR
III

Por A^GEL ARRL }^^ ASTIA7.AlIA;N

INGL:NIGRO AGRONOMO

En los artículu^ anteriores se ha puesto de Inani-

ficsto quc en Calicia se rie^oa, y que cl aáua de riego

cs un í'actor de producción interesante.

Aunyne los 1 ►echos ^on convincentee, no quedarían

colnj^letas las consideraciones cxpuestas si no intentá-

ran ►os explicar las razones del por qné se rieáa donde

tanto llueve, y]a persistcncia en la actaalidad de cir-

('71nStanCla9 eCOllUllllea5 (^ne dCtPrInlntll'On en OtraS

é^iocas la construcciún dc tantas obras.

Para apreciar la inílucncia del riego en la r► roduc-

ción agrícola es necesario examinar las nccesidades de

]as plantas en los disti ►itos períodos de su ciclo ve^e-

tativo, el ré^imen de llnvias v, por tíltinlo, las condi-

ciones de las tierras, especialmente sus propiedades

físicas, de 1as que dehcnden la absorción y retención

dcl a^ua.

En Galicia el riego ae aplica, casi exclnsivamente,

al maíz, prados ^ 1 ► uerta^, y de <•^to, c ►► Iti^^os cl ^^ri-

mero es el Inenos exincnte, annquc ^^ur su ^ran su^ ► cr-

ficie foliácea sca uua dc las 1 ► lantas ^íue mayores ^^olú-

menes trans^ ► iru; ^ior estas raroncs, la cxtcnsiúu ^^uc

ocapa v su inil^orlancia cu la ecouomía caun^ ► c=ina,

vamo^ a coucrMar nucstro^ raron: ► n ► ientos al maíz.

Todos los a^,ricaltores conoccn la iuflncncia dc ►le-

terl171nadOS ^CnUlllellOS Inele0l'Olur;l^'U^ (n 1'ICrtOS Ill0-

mentos del ciclo liiolú^ico dc las j ► lantas, cs^ ► ccial-

mentc la de la Il ► ivia cn los ^^críodo5 dc ^n.íxin ► o ^•rc^•i-

mieuto, y sab^•n qui^ a una d^•Gci^^n^•iu o c^ ►•ascz currc•,-

ponde una di^u ► inui•iúr_ de la cos^^cl ► a.

Estos pcríodos. dif^•rcntcs ^ ► ara ► •ada factor mctcoro-

ló;ico, se denominan crítico=, ^• dw•ante cllo; las ^ ► Inu-

tas tienen una gran sensibilidad ^ ► ura dichos factores.

El pcríodo crítico dcl maí•r., cn r^•lución con cl a^ua,

según Azzi, coroj^rcnde treinta días, los anteriores al
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AGRICULTURA

cuajado del grano, y según otros Bega a cincuenta,

los trcinta anteriores y veinte postcriores a la floración,

y uo faltau quienes fijan eu cuarenta días el período

de máxima actividad. La cantidad de agua disponible

por las plantas durante este período regula predomi-

nantemente la produccitin. No basta, por tatrto, que

llueva mucho, es preciso que lo haga oportunamente,

que no falten precipitaciones durante él período crí-

tico, o que, durante él, la tierra conserve y proporcione

humedad suficiente para que las raíces puedan absor-

ber los extraordinarios volúmenes neeesarios. Estos son

variables según las condiciones del medio en que las

plantas se desenvuelven, razón que explica los dife-

rentes resultados obtenidos por los investigadores.

La formación de un grano de materia seca exige vo-

hímenes de agua variables con el clima (températura,

vientos, humedad relativa) y el suelo (humedad y fer-

tilidad), entre límites que oscilan para diferentes plan-

tas entre 150 y 1.200 gratnos. Para el maíz los resul-

tados obtenidos han variado entre 148 y 760 gramos,

con valores medios comprendidos entre 350 y 500

^ramos.

La cosecba media de maíz en regadío, en el decenio

1926-35, fué, en Pontevedra, de 27 Qm. por hectárea,

siendo frecuentes los atios en que la producción excede

de 30 Qm., y no escasas las zonas y fincas en que nor-

malmente oscila entre 30 y 35, y en las que se llega,

en circunstancias favorables, a los 40 y más quintales

métricos, La Misión Biológica ha llegado a produc-

eiones de 10.000 Kg.

La proporción aproximada de materia seca en las

distintas partes de la planta, deducida de las evalua-

ciones de diferentes autores, es la siguiente :

Grano ... _ . 30 por 100

Cañas y hojas 45 por 100

Espatas y zuros 16 por 100

Raíces .. _ 9 por 100

La materia seca de una cosecha de 30-35 Qm, de gra-

no, con un l.3 por 100 de humedad, se eleva, por tan-

to, a 87-101,5 Qm.

Si se trata de maíz forrajero, la cosecha puede os-

cilar entre 30 y 50 Tm.; 1a proporción de materia

seca, cuando está en condiciones de ensilar, o sea,

cuando el grano está semilechoso, es del 30 por 100,

y, por tanto, la total, teniendo en cuenta las raíces,

es del orden de 9,8 a 16,5 Tm. por hectárea. Tomando,

para nuestros razonamientos, una cantidad prudencial

de 10 Tm., resulta que, para su fot•mación, las plan-

tas han de transpirar de 3.500 a 5.000 meri•os cúbicos.

La absorción no es uniforme en el período vegeta-

tivo. En la germinación, la semilla necesita lntmedad,

pero absorbe muy poca agua; al principio, en el

tiempo que transcurre desde la pérdida de la activi-

dad de las raíces primarias y la entrada en fimción

de las adventicias, el crecimiento de las plantas de

maíz es muy lento y, naturalmente, la transpiración

es redueida y el consumo de agua muy pequetio. Des-

pués de la aparición de la tercera hoja se inicia su

crecimiento rápido, y el aumento correlativo de la

transpiración y absorción del agua del sueldo, hasta lle-

gar al período crítico, en que estos fenómenos alcan-

zan sus valores máximos. Pasado éste, la transpiración

disminuye, pero la planta precisa aún disponer de

alguna humedad en la tierra.

En el período crítico señalado por Azzi, con la eva-

poración mínima por planta dada por diversos inves-

tigadores, y una densidad de siembra normal, la can-

tidad de agua transpirada oscila entre 1.800 y 2.250

metros cúbicos,

Para dar idea de la desigual absorción del agua por

la planta, recordamos la siguiente experiencia de

Garola.

15 de abril: Siembra.

10 de mayo : Germinación (retrasada a causa de

temperaturas bajas),

3 de junio : Materia seca. total formada por hectá-
rea : 109,20 Kg.

19 de julio : Floración. Materia seca total por hec-

tárea : 2.016,60 Kg.

6 de septiembre : Maduración.-Materia seca total

por hectárea : 6.441,80 Kg.

Estos resultados corresponden a variedad de ciclo

corto y a una cosecha por hectárea de 25 Qm.

En Galicia, la siembra en regadío se hace después

de la recolección de la cosecha de invierno, y por ello

la época depende de cuando se realiza ésta, y varía

de mayo a mediados de junio. Las fechas de sus fases

vegetativas son aproximadamente las siguientes : ger-

minación, fin de mayo y junio; floración, última de-

cena de julio y primera de agosto, y maduraeión,

en octubre.

El período de máxima actividad varía según las fe-

chas de sie.mbra, y comprende aproximadamente los

períodos límites de julio-20 de agosto y 15 de julio-5

de septiembre (50 días), y el crítico señalado por Azzi

(30 días) está comprendido entre el 15 de julio y 31

de agosto.

Las lluvias medias mensuales en Pontevedra en un

período (1901-30) de treinta años, correspondientes al

ciclo vegetativo del maíz, fueron :
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I^;n rc^uu ► cn, el ciclu biuló^ico dcl maíz culti^adrr

cn rc^adío en Galicia ^c caractcriza por lreríodos es-

trrnru, dc ncccsidadc^ n ► ínimas v clccadas ^ ► rccij^ita-

cinnc^ y crític^r dc máximo tran.^riración ^- Ilm-ia^

csca.,a.^, n ► uy infcriurc. a la, cxi,rida^ 1 ►or lus ltluntas.

lfcu ► os rcl: ► cirin: ► drr^ha^ta ahura nece^idades de la^

lrlauta^ ^ ^rrccilritaciunc^, ^ ►cro c. necesario tener en

cucnla otro factor dcrisi^rr: la ticrra, f ► ara apreciar

crí ►nrr ,e cotu^r^rta cl suclo durante el 1 ► crírrdo de se-

q ►úa cn mlacirín con cl sumini^trr^ del agna a las

hlanta^.

Prcdo ►ninan cn Calicia lus tcrrcnr» ^ranítico^; sns

snclu^ c^tán caractcrizadu^^ fí^ica ► nr^ute }ror ^n ,oltnra

v ^rcrn ► cahilid.:^l. ^^ r^rrín ► icamcnic ^ror ^u ^rohrcza en

cal v ácidu fn^fúricu• H;^tci^ suclu^, atut con lluvias

ab ► ntdautcr, no I ► uccn 1 ► arrrr, adr^nicren ^azón o tein-

^rcru rú^iidan ► cntc v nccc,itan ric^c^, o Ilncias frccncn-

tc^, ^rorquc alrn Ia. n ► :ís alntndanlc, ^rreci^ ► ilucionc, n^

tardan cn srr niu^^i ►nicntu dc^cendcnlc cn llc^ar al snl ► -

^uclrr iu ► l:crnrcahlc, ^ra^andr ► la^ ticrras ctt ltocrt ticm-

^ ► o, c.,^tccialn ► cntc la ca^ra superim• del suclo, dc la

^aturaciGn a tma ! ► umcdad redncida. Constitu_^-cn im-

^ ► crfcctos dc^ ► ú^itos dc rc5crva para ^;uardar irt rluc la,

^rlanta^ ^^rcci.an en cl ^tcrí^do dc mavor iran.^riracirín:

cn ca ►nhio. ticncn cundicir ► ne^ cí^rtin ► as para dc^a^nar

rá^rid, ►tncnlc la^ a^uas dc las al ► udautísima^ ^trcci^ri-

tacirrncs dc la: c^taci^nc^ llnvio^^a^ ^ corrc!,ir ^ cqtti-

lihrar ^u, cfcclr► ;, .

L.r circulacirín dcl a^;uu cn cl ^ucldo v^u a^ ► ro^-c-

clr.nnicntr^ ^r^rr la, ^rlanta. c. re^nltanic, dc cont^ ► Icjo;

fcn^ínrcno., cu^a a^rrcciaciiín ofrccc ^randcs difica1ta-

rlc. ^rrir dc^rcndcr dc factorc. q ► uncro^o^ ^^^ariahle^.

\rr .c ^an a c^^aluar dicl ► n, factrnr: ^ rclacionarlo^

n ► .Ucm.íticanrr•ntc: I. ► ^irctcncirín cv wá^ mr^desta, ,^e

rcducc a dcdncir dc la mancra m:í. clemcnlal v clara

la in^ ► rficicncia dc I ► rrutcdad de la ticrra cn cl ^tct•í^d^

crílicrr ^ la crtn^^nicncia dc rcnar.

La apor[acirín al ^ucldrr del a!,na de llu^ ia nr^ c^tá

mcdida por la ^rrcci^iitaciún total, ca quc la alttn'a

►ítil, ^r ^ea. la a^ ► ro^^cchada, de^tcndc de la conii^m•a-

ciún, c^trati^rafí^r_ tcstnra, cstrnct ► n•a v ^rrofnndidad

dcl ^nclo; dc la intcn^idad v di^U•ilrucicín dc las llti-

^-iaa ^- dc la^ lr^rdidar ^^t ► r ct.al ► m•aciún. Sc rcducc frc-

cucntcntenic dicha alttn•a útil a la ►nitad r^ al tcrci^

dc la ^rrccilritacirín, v llc^;u a^cccs a la dr^cima 1 ► artc

dc la II ► nia caítla. T)cl ^-rrltnncn tetul absorhido, ^ola-

nu^nlc nna ^ ► artc c, rctc ►tida ^^ c.<t^í ntedida por la ca-

^tacidad dc cam^ ► o, n;ca. ^ror la rlne e^ ca^taz de retc-

ucr cl sncldr^ cuando sc cquilibran la^ fucrza^ dc la

nra^cdad v las caltil.n•c^, ct^y^a intcnsidad dc^rcndc dc

la cr ►n^titucirín fí;ica de la^ tierra^. F,n lo^ ^ncld^ silí-

cerw cs atiroximadatnentc dcl 14-15 ^^or 1O(1 del heso

1 G It I l: l? L'C l^ K:^

dc la ticrru. T)cl a^ua rctcuida ^ror cl ..uclu, tantl ► ucu

toda lrr ► cdc ser utilizada ltor la, ^rianta,, cinrt ^c ► lameu-

lc lta^ta nn cicrtu ^ítuilc, quc cn iierra, ^uc^la.^ c^ dc^

rrrden dcl 3 al -f ^ ► or IIl(l.

llel a^;ua altsorbida v retenida 1 ► or cl ^nelalr ► , ltartc

,i^ne lrcrdi<^ndu^c ltor c^aporacirín cn ^rrrr^rr ► rcirín t^a-

riablc, dc^ ► cndicute dc la^ crindiciouc. ^ cstadr^ dc la-

horeo v vc^,etaciún del ^uelo.

Tambir^n la ^rcrmeahilidad dc^rcndc dc la crrn.^titu-

ción dc la.• tierras y, ^ror taulu, la^ ^rr^rdida. ^rrtr ^ ►cr-

culaciún ^ la ^-clocidad dc dc^a^,iic dc lir. c^ccdcntc^

absorbidrr^ Ita^ta llenar a la ca^racidad dc ca ► n^rrr; ^^c-

locidad y ^ ► Frdidas quc lle^an a^n^ valrrr^•, ► núximo^ cn

las tierra^ .nelta.^ ^ a lo^ mínimrr. ru la^ arcillr^,a^.

Loti resultado^ cr^rcrimenialc, rthtcnidrr, ^rrrr 1Turdinr

^rcrmitcn a^nrciar c.^ta^ circun^l.utcia.^. I)ctcru ► inrí I q

I ►►uncdad rle^ difcrcntc• ^nclu.. cn trc. mr^n ► cnlr^• inic-

resatttc.; cnandr ► la^ ^rlanta.• ^c ► narcl ► it.ut ^rur .,cr^uc-

dad dc la ticrra: cn rl ntomcntrr cn r^nc lo^ lrráctic^»

indican la oportnnidad dc rc^ar }^ cn 1 ► crírrdo, dc

nno a U•cs días dc.^rnr^^ de cfcctuur I^r, ricrr ►^. Lr^.:

rc^ttltadoc, lttn•a licrra^ ^cmejantr^ a ^a^ quc cslamr^^

considcrando, fnct•^n, res^rcdivan ► eutc, cn dicha^ cir-

cun • tancia^, la^ rlne a c^utinu: ► ciúu sc indican :

Tnnlr ► ., pur r•ir^^ ► Ir^

l. 3. 3.

'5ueloa arcnri^o^ . _ _ . . . _ . . _ . _ _ '3.3 l,•' R

'I'icrru^ franca^-arcno^a, _ . ^1.,`? ^ -° I T

De c^tos ntítncro,, a^ ► artc dc Ia5 cirn^ccucnci^ ► s cn

rrrden a la mancra dc rc^,ar. frccucncia ^- ^oltíntcnc:

convenicntc^ cn rclaciún cr^n lu^ c.u•actcrí,tica^ dcl

^uelo, ;c dcdncc la ra^ ► idez crrn tluc ^c ^ticrdc ;^ran

^tarte del a^,tta dc ric:;o. ^-a quc cn un ^rlaro r^uc rt^cila

dc uno a tres día^ lle^,a la humcdad dc la ticrra a la

cxpacidad de can ► po.

Por tíltinto, cl a^rrr ► ^•cchatuicntrr dcl a^;ua dcl ^uclr^

c, intl ► ortante si cs ,nlrcrficia ►1• Para ^n•ofundidadc^

hasta dc ^10 cm., la, fnct•zzt^ ca^rilarc,, dctrrtninaudrr

la a^ccn,irín dPl a^;ua, ^rnedcn crrnu•ihuir a ^rrr ► ^rrrrcirr-

uar hnmcdad a la^ raíce^; ^ ► cn ► dc u ► a^rrrc. ^irtrf ► m-

didade^, la^ alrortacione^. ^i no ►tnla^, ^on in^i!^nifi-

cantes; tín"+.canicntc la^ 1 ► lanta^ dc raíccs ^ ► rr ► frmda^

^raeden llcrar a c^ta^ ca^ ► a^ ^r aL^rtnc^r v a^rrr ►^ccl ► ar ^u:

rc^er^ a^.

51 rf'^a('IOnaIl10S e^ta9 ('^011E1d('l'itClOtll'R l'lln ^a`; 1'ara(•-

tcrística. dc la^ ticrrac ^^rauítica^ de Gulicia ^- la^ nc-

ccsidadc^ del maíz, ,•.c llera a la, dcdticcioncs ^i-

^ttientcs :

Las abnndantc^ 1 ► rccihitacionc^ de aLril v u ► a^-o tic-

ncn con ► o lúnitc dc a^rro^ecl ► au ► ienio l:r ^rcquci► a can-
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tidad transpirada para formar la insignificante canti-

dad de materia seca del período de germinación, y la

reserva constituída en este período es equivalente a

la capacidad de campo, que representa una altura de

73,5 mm., ó 735 metros cúbicos por hectárea, consi-

derando que el espesor en que se desarrollan las raíces

sea de 40 cm. De este volumen, el agua inerte represen-

ta un 4 por 100, equivalente a 192 metros ciíbicos. La

materia seca formada durante el mes de junio es apro-

ximadamente e12-3 por 100 de ]a total, cuya formación

precisa la transpiración de 70-100 metros cúbicos de

a;,*ua, cantidad muy inferior a las proporcionadas

las lluvias mensuales del mes de junio.

por

A1 iniciarse el período crítico las reservas del suelo,

en el caso más favorable, estarán representadas por la

capacidad de campo, y las posibilidades totales del

período activo, por la proporción utilizahle de ella y

de ]as precipitaciones en dicho período.

Veamos si son suficientes para obtener cosechas

30 Qm.

de

Partiendo de los datos numéricos indicados, supo-

niendo que en los meses de julio y agosto se produz-

ca el 70 por 100 de la materia seca, y que se llegara a

aprovechar por las plantas la totalidad de las aguas

de lluvia y el 60 por 100 de las de riego, el balance

hídrico correspondientes al período puede establecerse

en los siguientes términos :

Materia seca formada en julio-agosto (70 por 100),

70 Qm.
Agua transpirada (70 por 350), 2.450 metros cúbicos.

o referida al peso del terrenopidad de camacapC
(15,3 por 100), 735 metros cúbicos.

Agua inerte (4 por 100), 192 metros cúbicos.

Agua utilizable, 543 metros cúbicos,

Lluvias en el período (80 mm.), 800 metros cúbicos.

Agua disponible por las plantas, 1.343 metros cú-

bicos.

Déficit a proporcionar por el riego, 1.107 metros cú-

bicos.

Volumen total a aportar por el riego, suponiendo

la proporción úti] del 60 por 100, 1.845 metros crí-

hicos.

Este balance nos muestra la insuficiencia de las llu-

vias y de la humedad del suelo, y, como consecuencia,

la necesidad de regar para producir cosechas elevadas.

Se han hecho todas las deducciones partiendo, natu-

ralmente, de las precipitaciones medias; pero no deja

de ofrecer interés hacer una discriminación de un largo

período de tiempo para apreciar la influencia ver-

dadera del regadío, pues no solamente habrá que

aportar los volúmenes indicados en el período crítico,

sino eompletar las precipitaciones insuficientes en las

demás fases vegetativas.

Por las condiciones de ]os suelos, ]os arios en que

el mes de mayo no llueva o las precipitaciones scan

inapreciables y no excedan de 10 mm., un riego, aun-

que no copioso, será conveniente para una normal

germinación, así como también en junio, cnando las

lluvias no excedan dc los 20 mm. P:n julio y agosto,

período de máxima actividad, hemos visto quc hay

que hacer una aportación total equivalente a una al-

tura de 110 mm., lo quc nos permite afirmar qnc si las

pre►ipitaciones no llegan a 40 mm., scrán nccesarios 2

riegos, y si, excediendo de esta altttra, no pasan dl^ 80

milímetros, un riego hará falta para obtcncr nna pro-

ducción elevada. En septicmbre, en qne la hurncdad

del suelo es mayor, por aumentar las preciCiitacioncs,

disminuir la evaporación y transpirar lns plantas mu-

cho menos, si las lluvias no llegan a los 30 mm. cs casi

seguro que será interesante regar.

En el gráfico se han mpresentado las lluvias ntcnsna-

les correspondicntes a caarenta y scis arios, v se han

trazado las líneas que scrialan las prcci^iitacioncs lími-

tes indicadas. Su observación permite apreciar los rie-

gos que fneron convenicntes en los diferentes meses

y años del período, y que se resumcn cn el signiente

cuadro :

RL ^^ nS

\1 F,SFS

7 ^(10-45

NI^i11RU0 I)R

n^e^„R n^^^, ^^ ^i
peri^^iln

Mayo _. 1 2
Junio _ 1 7i
Julio _ _ 0 4
Idem . 1 l9
Idem _ _ 2 23
A^osto _ _ _ Il ^
Idem . _ 1 15
Idem .. _ _ _

_
2 27

Septiembre . _ 1 9

De los cuarenta y seis at5os, solamente en dos, 1912

y 1931, el cultivo del maíz no neccsitó riego; en los

restantes fueron convenicnics o ucccsarios para llegar

a altas producciones unitarias.

El grado de insuficiencia depende más de la distri-

bución de las lluvias qne de la ln•eci^litación total.

La comparación del régimen de lluvias de los at•os más

earacterísticos es bien clocuente.

Es curioso observar que entre los que estamos con-

siderando, el ario más lluvioso fné cl de verano más

seco, y que las lluvias totales correspondientes al ciclo

biológico fueron poco difercntes en los ^nios de extre-

mas precipitaciones.
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Aiaos de precipitaciones extremas.

BF. L.L(7YIA bfAXlA1A UE I,f,GP/:1 MIN/.1fA

19:37 19'^l

rieRoe -

mm. mm. mm.

penodo crit^co
I,luvia en rl

húmero deLluvie Lluvia

Amtal 2.025

Mayo ...
Junio ... .. ...
Julio ... ... ...
A^osro ... ... .
Septiembre ...

Cielo vegetalivo

97,5
15,0
27,1

0,6
47,5

27,7

699,4

87,4
1 38.8
2 27,7
2 6.5

21,4

187,7 5 176,8

,1ilos elc que el maíz no n^cesitó riego.

L l u v i a

^nm.

Lluvia en el
pcríu^i^ cri4co

nun.

34.2

1912 1931

LI^^• ia rn el L 1 n r i a Lluvia e,n el

período críiico n^ímero de _ ^eríodu crítico

- rie^;ue -
mm. mm. mm.

_ 1.653 1.857,7^nual _. ... _ . ... ... ... ... . . ... ...

Mayo ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... . .. 79,7 453,8

Junio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89,5 46,1

9
95,5Julio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 102.2

274 ,
A^usto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 172,7 119,1

Scptietnbre ... .. ... ... ... ... ... ... ... 173,3 111,5

Cielo venetativo _ . ... ... ... ... ... . . ... 617,4 0 826,0

Númrro de

,iie^hos

2
2
1

5

Número de

rirl;os

0

Los atios 1912 y]-931 las lluvias snperaron a la me- La regulación de las altas cosecbas de maíz en mu-

dia y se caracterizaron por reaulares y abundantes chas zonas gallegas está subordinada o depende del rie_

precipitaciones estivales, qne determinaron condiciones bo, que debe completar la insuficiencia de las lluvias

favorables para el desarrollo vcoetativo del maíz, ex- en el período crítico y satisfacer las deficiencias anor-

cc:pto en período de maduración, males de los resiantes meses.

214,6
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^a determinación del sexo en los pollos de un día
Por ANTONIO BERMEJO ZUAZÚA

INGENIERO AGRÓNOMO

f^;^taha co xilu^•Ila t:u•tle. cotnu de cu5tutnñre, bas-

Iantt• altura^o. I't•i•o I^^ nt.mdt^ Itacar, Y entrcí cn mi

il^•^I^at•lio ^•I «in^^•utor>>•

h.,it^ in^^•ntnr i•ra. u ^^ritnt^ra ^i,ta. im don .lu^ut

I't^rv•z t•u^tl^ltii^•ru. 'Totlo^ .,us ra^^u^ t^u tlt^sdibuj^tlo^.

^Int• ^•a^i uu I^ r^•^•nt•t•du: altara ni^•dia. t•orricntt•tu^ntt•

^t•stido, tti muy rabio ni mny moreno, t•tc., ctc•. Sin

i•mh^u•:,^u, ln•^nto hahía ^1^^ v^^r que sn imarinat•ión

rt•^oloti•aita ^á^•iln^i•ntc ^^or t^^a^ r^•^ionf•^ tln^^ a^tl^^nno^

I^•^, Ilt•^^un a (;a^u. ^le R^•Ito^o.

l^^^lt•il dirá...

-Yo ^n^^ dun He li^•n^atlo tlu^• It^ intt•rt^^.n•á lirobar

^•n ^ii fint•a rni eltaralo Itara ^•onot•c^r c•I .^•xo il^• la^

=^illina^.

^ ;•1)t• la^ ,rallina^?

^13n^•nu, d^• la^ ,^allin^t^ antc•. ^lt• ^er ^ullina^. Cuan-

^1^^ no ^con totlavía niá ► ilut• hut^vo, para incubar. Los

iniru ua^•tl cn nii apnrato v ^onot•t• si ct•rín ^,ttllinac o

_allo^: c^i lo tlu^^ le int^•r^^^a a ti^tPd, t•omo ^u^•I^^ ^n-

i•^•ili•r. i•^ ^lii^• ^^•.ui ^alliua^. no li^•nt^ nt•^•^•.itla^l ^lt• in-

^•iih^u• ^^ i•ri,u• t<inlo= I^ollo=.

;(;arantl^<i ::.Y tln^^ ti^^n^ >n a^^aralo I^nr ^lt•ntro?

i.l^n mit•roçt•oltio t^l^t•trtínit•o?

^n. no ti^•n^• ^^,^o. 'Tirn^ nnu homhilla.

^Tir^•: t•n tni fint•a ^^^ nc inriiho hnt^^^oc. ni tt^n!,o

^<illina^. ni ^sallint^ro lo^lu^ía, Qtiizá t°l aito ^Int^ vii^n^...

11i^•ntrac lanlo Iriit•dt^ u^t^•tl hul^lv t•on l^iilano ^^ '7.u-

Iv^o tli• 'I'al... Yi^ nti^nto I^^ ^n^^^tiarP lu salitla.

h;^ tlnr.... no ^P ci l^• inter^•^ar^í a n=1^•tl oiru coca

^^n^• ti•n^n tli^^• tlt•t•irlt• : hat•e tmoc ^líac tl^ccuLrí nn

^at•intiriilo il^• m•o ^n ^u finca. R^•t•ihí nna^ ontla^ t^l^t•-

Iri^•^t= ^lu^^ m^• in^li^•an t•I 5itio cxat•lo.

-i•l^t• ^^t^ra^? ;•QnP altarato tlt•It^t•tor u ►a tictotl?

^u, litu•a ^•o no tt•n^^r,o aparato. Pa•ro Itnetlo t^nc^-

ñurl^• rl ^itio...

-Ao; mirt• u^tt•d. co no mt^ tlt^ilic•o a i•co. Crt^o ^lne

^•^li• ^t^unto t•^rrt^cltondt• a lo^c Tn^enit•ro. ^e Minac.

P^•ro Fllo^ tlit^t^n ^aP ^n ^.ctoc tt•rrenoc ►t^^limentario^

nu Itue•tlt• encontrarse oro en vat•imiento^. Vca nctPd a

^tl^nnu il^^ t^llo ► , tlt• torloc modo^.... ^v ht^ena ^ut^rtN!

La t^nt^^rior ^^nlrevicla r^c tot^lmt•ntF t^t•rítlictt. 'Vnt^c-

Iru iutt^ntor ,^^ niar^•Itú ^ ^lurtl^í ^•lu,ili^•ailu ^•^^tno lu^•i^

Iran^lnilo. Ailnt•Ila E^n•de rt•I•^•rí cl lan^•e t-n I^i ^^^^ct•r^1

^lt^l (:a,ino, ^^^n^•ralir,ándu^^• ^•nton^•^•. la ^•un^^^•r^at•iún

at•crv•a ^lc lo^ ^irotv•tlitnit•nlu. ^l^• t•onut•t•r t•I ^^•xu tlt• lur

liolloti anlt•.c ilt• tlift•rt•n^•i:n•.,^• hit•n lu t•rt•.clu. Ilul^o ^^uit•n

a.cF^tn-ú firntt•ntcnlt• ^li^^^ ^•n ,ii I^u^•hlo no t•r,t nin^^ún

^t•^•r^•to re,ol^^^•r tal I^ruLl^•nt^i; to^lo^ los ^w•ino. ,ahíun

ntny hien q^i^r lo^ Itn^•^^o.c r^^^lun^iac ^lahun ht•tnltr<t v lo.

má^ I^nntiu^s^itlo^. nia^•It^^.. Iltro in^innú- i•^^n limiili•z.

qno no tlt•híu ct^r tan ^a•nt•ill^ tlictinrnir ací lu, Itut^^^o,.

I^n^•^ ^^! Itahía ^ i.ctu lin^•^tu• a la ^^t•nla alt^n•alo^ ^1^• ltotn-

hilla tlut^. ^i no cran i^ual^•^ a lo^ ^l^• nu^^,tro in^ t•ntur.

^lt^bí^in d^• li.u-^^^•^^r^^•I^• mut•I^i^; ^^ nu ..^• ^^^•iirl^•rían tal^•^

a^taratoc ^i fn^•ra tan f:íi•i! ^ia^.u•^^• ^in i•Ilu^.

Yo no di^^o ilu^• ^^.o• ^ ulru^ Itintun•^^•o. ^irut•^•^li-

tni^^nto ► :^• ^•^liai^^otlu^•n ^it•tnlir^•. i+:^ niá:, ^oati•^•ho iln^•

tt^•it•rtat • la tnita^l ^1^• lu, ^•^t^o., ^•outo lio^l^^uto^ a^•^•rtar

a In•iori. alirovima^latn^^nti^, ri dr^•intu^ yu^• la mita^l

ilr^ I^^^ Itn^•^u. ^lan h^•ntltra^. ^ la niilail. tna^•hu^.

h;l hc•^•ho ^•^ ^^ui• nu<•clru^ ,t^^it•nllur^•., ^•n^utilo iltii^--

r^•n ^^ol^lur cii^ _allin^•ru.. Itan il^• ^•cltt•rar a ilut• lo^

^^ollo, ^•r^•zt•an iino^ tlu, nii•^^•c, ^lictin^;nii•ntlo ^•ni^^nt•i••

(Itor la cm,ta. niaí^ ^l^^.arrullti^lti t^n lur nttti•Ito.) lo^ tna-

^•ltoc ^- la^ li^^mhra^. ^^ii.n•^lanilu ^^^la^ !tara la I^u^^^ta ^

^^•ntlit•ntlo atln^^ll^s, ilniz:í ^1^•cl^ut^: tl^• ^•n^orilar!u^ al^,o.

T.^.c alto^c Itri•t•in^ clut• lit•n^•n Itov lo.c Itollo^ Itara t•arnt•

nu hact•n .uitii^t•ouúntii•a ^•^1.^ ^^I^^^r^t^•iiín. Sin ^•ntltar,o.

^i tli,tin!,ui^r<into., t•I ct•so tl^• loc ltolloc ^lt^ nn ilía, t•rv•o

ilnr natliF ^•omltratría il^• la rara L^•^,ltorn, Itor i•J^^inltlu

(u otra raia mu^ Itou^•dora ^ Ite^lu^•tial. mú^ ^lui• liu-

Ilita^, ciu ^1^^^^i^r^lii•iur I^it•n^u ^^n t•n^urilar Itullo, ^1^•

^•,a rztzn, t^^t^• ^on ^i^•ntprr li^•ilut^ño^ ^•on ri•la^•i^ín a

otrac raza.c má, ail^•^•nada^ !^ara ^•an•n^•. Y.^•,^ín lo^

lire•t•ioc tl^ et•nta t,lt• lo,c liut•eo,c ^^lt• lu rarni• ^t• t•^^tn-

^trvtrían Itolloc d^ iin ilía I^^•tnLr+t^, tl^• raza^. ^ronr•tlurrt^

(Itara lni^co^^. o ma^•lto• ^li• raz:r^ il^• i^n!_oril^• (^t.u•a

^•ern^•). ^•on oltj^•t^t ^lr i^ntl^l^•ar u•alr,ijo ^^ I^i^•n:o. ^•n

trht^•n^•r ^^ílo ^i^lu^^llo^ liro^lui•t^^= ntá^ rc•niiin^•ru^lor^•^c.

Ma^, a l^t^^car ^lt• to^lo lo ant^^rior. ^•I ^troltl^•nt<t ^1^•

ili^tin!,uir c•1 ^^^^o ili• In^ I^ulli^^ ^li• iin ilía ^•^tá total-

nt^^ntt^ r^•^u^•lto. F.n !o^ T+,^t.^^lo. j^ni^l^i.; ^^ur i•jt•ntlrl^^.
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to^luy las easae ^rrodnctoras dc «pollo^ ^lc un día» ven-

dr^u t^stos ^,arantizando cl scro ^•on un 95 ^ror lU0 de

^e^in•itla^l. FJ Irrt•c•io medio ^le t^ieti lrollos dc qn ^lía.

^in ili^tinr^irín dr ^cru^, e= hov_ ^1r uuu^ I'? dúlare,; el

dr^ r•ien Irc^tuhra,^, 15 ^lcílarr^s, v el de ^•ien mac•ho5, 13

drílare,. }+:u la raza Lr^^,lroru. sin en^Ltn•^o, no tic^ncn

venta lo^ ^na^•Lo,, v Iror c^o el Irrecio ^le ^•ieu ^rollos

hetnlrra^•, rlr• nn día. ^e eleva a'_' L dbl^u•es.

Vo.^ Irrolroncmo. a^^!^í ^lar Ia orientucirín ^rrá^•tica

^ufir•iente I^arn ^lae r•nalr^nier lrer^ona. tra^ ^le un en-

Irenamir•nto rlr^ uno a alo^ n^ese;, ^rtre^la Ile^;ar a^er nn

r+la^ifi^^a^lor rlr ^rollo, rlue a^•ierl^•. r•uan^lo mcnu•. cn

el 9i I^m• lllfl ^le lo,, r'a^o^,, v Irneda ^•I<itiificar unos

^eter^ie^tto. ^iollo^- ^lior hora. ^lur c^ el renrlimir^nto

rlr^ lo^ ohr^^ros e^lr^^^•ializa^lo, anicri^•aiio^. Sr^^^niren^os

terial abundanie, dehe tener ^^n enr•nta clue hara este

U•ahajo se ueeesitan m^as ina^tos d^• tle^io, fino^ v deli-

eado^, o lror lo menos no grantlcr y callosos, y bucna

^-i;ia (con u^^n ;^afa^). Si tantbir^n retútc e^tas con-

diciones, v no e5 de naturaleza rl^^^na=iutío nervio^a

(e^ta clase ^lr^ trabajo I^roil^^^^e eierta fati^a en el si^t^^n^a

uervio.o, ^^or el'er•to ^le la ateu^^iún inlr^nsa y conti-

nnada qur^ rxine), tlelre ^lejar,^^ ct•ei•r•r la tuia rlel tlerlu

Irnl^ar de ^n tnano dereelta v prut^nrar,e una lrabita-

eión ^•ou una me^^a de trabajo. una lámpara azul ^lr^

311(1 vatior v, a si^r pó^ihlc, iina lnlia hinoi•nlar ^lr^ dir^z

u veintr• airmc^nto.: (e, i^n ^en^•illo modelu ytte ^r^ ^njeta

a la ^•abeza coznu una,5 ^afa^), ,ci hir•n e^lo tíllitnu nu

e^ inrlrre^^c•in^libl<^. Con todo ello va Irni^^le etnlrr^zar

a trabajar.

^^riii^•i^^alurr^ntr^ la^ nortna^ rl^^ nur,tro ami^o 'Chomas A trahajar... ,r^;tín ^^I ]lainado rrnt^to^lo jal^onr^,r,.

C• ('anGel^l. 1'rofr^.ur rlr^ la l nicr^r^i^l^^al de tiaint 1'aul ilado a r•onor•r^r ^rrim^^ro ^r^rr lo. ja^rone^e,^, ^, huv em-

(armrrr inre^r^rdn. 1. rnr^s^ino; 2• rur'r-
pu mdunrlu; 3, eminr^ncin ; r' n i ^ n 1:
t. plrr^^rvr^ ^rrrnsrr^rso; 5. plrr^r;rrr lrrn;;^-

nulinnl.

( Minnr•^ota1, r•I r•nal. Irur ^•ierlc^. lia al^r^^ndido liur ;í

^olo la tr^^^nic^a clne etlili^;nno^. -^ r^l ^lchemos las foto-

^;rafía^ rlur• ^e in^ertan, ^^uva r•var•titarl hento^ c•omlrro-

I^a^lo al Irra^•lir•ar no^ntru^ r^.,ta It^^•ni^•a.

i.llur^ i•ondir•ionr^^ Ira ^lr^ rr•iulir r^l r•Ia^iñca^lor de I^o-

Ilu,'? Fi;n Irrinier Inrar, di^l^oner ^le ahimdante mate-

rial rlr trahajo, i^ur^ ^olanu^ntc le I^aedeu prohorcionar

la^ r•a:a^: Irroduetora^ rl^^ «;rollo^ ^le nn ^lía». Eu efe^•to,

<•onro vr•re^no^ ^les^rur^s, delre ahrir el vientre de lo^

I^ollo• cr^lu^lo^u"r, Iror lo n^^^no^, liara ^•om^rrohar, vien.

^lo ^u^ tr^^tír^•ulo, o^ii ovario, ^i ha aeerta^lo en sn

rlia^nó^tiro del ^exo; r>l ir/r^nl es qne Imeda matar dc

^^^e modo nno= ^•nar^•nta Irollo^ diario^. Si niiliza lo^

Irollo^ di^r^ sc de.ec•han de la iu^•ubac•ión por ^lébile^ o

li^iarlo^. v no tir^ne^i valor. dcl^e matar totlos los po-

Ilo,, por lo meno^ al In•in^•il^io, Irara ase^rn•arse en sa

Irahajo. Si ha re.^n^^lto c•sta difí^•il c^si^,en^•ia de ma-

Irlca^lo en ^udo5 los F;^tados Unirlo^, y que vamoc a

explir•ar rtíJridatnenie, annqnc con cl detalle ne^•esariu

I^ara ^lue r^^la^ línea^ I^ue^lan ^er apro^-ec•ha^la, Iror

al!,uien.

La^ ^,allina^ ^ ^allo• tiF^nr•n ^ir^ a^iaratos ^enital^•,

aloja^loo dcntro de la ^^avidad alxlomin^^, y lror ceo.

I^ara di^tin^;uir cn se^o, hav que rccm•rir a otros ca-

racterr•s e^lr^riore^ tí^ri^•os de maeho y Irenibra. N:n

r^l cilailo mr^todo japonr^;. r^lue es el má^ In•áetico, ^r.

^listin^,ue el ^eso observando la fortua ^le loe ^ilie,ue.^

de la cloa^•a ^lcl I^ollito ant^^, ^le ^^^ue é^t^^ hav_ a conten-

zado a comer.

Para ello ^e tlielrone wia mesa de trahajo con treF

cajas ile eartón : la ^•enlral ^•mi ^^ollo.► sin clasiñ^ar, v

las latcrale^ para dejar los macho^ v las hembra^ se-

^^arado^. C.onviene colo^•ar ^obrc la meca una palan-

;ana v nna láml^ara de '?Illl wal io^. anrl v^^on pantalla.
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Tipos machos

a y b son típicos por la eminencia masculina, que se distin-

gue fácilmente. Frecuencia con que aparecen : 64,32 por 100

dentro del tipo maeho. La redondez de la base y líneas bien

definidas son importantes. a representa el tamaño más grande

de eminenria del tipo, y c el más peqneño ; b es el tipo medio

corriente. A1 disminuir la eminencia, los cuerpos redondos au-

mentan y aquélla ya no se encuentra entre los pliegues trans-

versos, separándolos, sino que sube hasta ocupar una posi-

ción dorsal, por encima de ellos.

Fig. 4.

c muestra la más pequeña emi-

nencia de este tipo, que puede

pasar inadvertida en un examen

rápido si no se completa la inver-

sión del ano, y por ello, a falta de

otros pliegues típicos, ser confun-

dido con tm tipo hembra. La po-

sición media de la eminencia y

el hecho de ser el único cuerpo

redondo, son las características

importantes. La frecuencia den-

tro del tipo macho es de 7,85

por 100.

d y d' muestran el mismo tipo

de eminencia bajo diferentes pre-

siones de los dedos; d, con una

presión algo intensa, no deja ver

bien diferenciados los cuerpos re-

dondos y la eminencia, pero se

ponen de manifiesto al aflojar algo

los dedos, según d'. Frecuencia,

dentro del tipo macho, de 0,58

por 100.

e es otro tipo dc macho difícil

de distinguir, debido a la tenden-

eia a aplastarse de la cara ventral

y dorsal de la eminencia (carac-

teres óe^mbra, si bien más acen-

tuados en éstas). Debemos fijar-

nos, para distinguirlo, en la re-

dondez gt:neral de líneas. Fre-

cuencia de e y f, 20,53 por 100.

f es tipo intermedio entre e y

g. Sus líneas generales, redondas

y lisas, le clasifican como macho.

g mucstra la prominencia hen-

dida que habíamos empezado a

ver en f. Sirve para clasiócarlo

como macho el hecho de que di-

cha eminencia es redonda en su

base. Frecuencia de 3,28 por 100.

la muestra una eminencia bul-

bosa y grande, a la que, a veces,

se parecen los pliegues transver•

sos^ si se invierte mal la cloaca.

Su frecuencia es de 3,41 por 100

dentro de los machos.

Tipos hembras

a es el tipo de hembra ideal para clasificar, por no haber

nada que pueda confundirse con la eminencia del maeho.

b marca la aparición de un pliegue cn forma dc V, cuyos lados

se continúan con la membrana mucosa circtmdante. I'recucncia,

dentro del tipo hembra, de 57,22 por 100.

c y c' es el tipo más fácilmente confundido con marbos, con

distinta presión, c es con poca

presión, mientras que aparece

como c' al aprctar la cloaca

con el pulgar izquierdo e índice

derecho y empujar hacia arriba

con la uña del pulgar derecho. F1

aspecto del pliegue ventral, algo

colgante, lo distingue de la emi-

nencia masculina.

d es muy parecido a c, salvo

que es más aplastado.

Frecuencia de c, c' y d de 16,98

por 100, dentro del tipo hetnbra.

e muestra una eminencia feme-

nina aplastada en forma de rebor-

de horizontal, con caras ventra] y

dorsal bien definidas; la varia-

ción es considerable dentro de

este Cipo y en algunos casos no

es fácil la clasifiración.

J es, prácticamente, el mismo

tipo e con una sutura media ver-

tical. Se parece al tipo macho c,

pero tiene los bordes dorsal y ven-

tral, que aparecen redondeados

en éste, más aplastados.

Frecuencia de los tipos e y J,

24,52 por 100.

g es otro tipo de hembra en

que aparece tma eminencia, pero

demasiado pequeña, colgante y

delicada para ser clasificada como

de macho; además, se encuentra

algo a la izquierda de la línca

media.

h muestra una eminencia «pmr

ta de alfiler» y que, aunque re-

donda, es demasiado pequeña pa-

ra^ser^confundida con la de un

macho.

Frecuencia de g y la de 1,27 por

100 de IAS hett^bt•s^s,

Fig. 4.
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Fi^. 5

para que la luz no hiera directamente los ojos del

operador. Este sc colocará la lupa binocular, si dis-

pone de ella,

Se coge el pollito del cajón central con la mano iz-

quierda (si el operador no es zui•do); como indica la

fioura primera : dedo meñiquc y anular bajo la ca-

beza; dedos mcdio e índice sobre el dorso y abar-

cando el vienire. Con estos dedos y el pulóar se aprie-

ta suave, pero rápidamente, en ambos lados del ab-

domen, para descargar así sobre la palanaana o vasija

el contenido íecal de1 pollito, Los principiantes lasti-

man invariablemente los pol]itos al manejarlos y aho-

gan alóunos; pero pronto adquieren bastante «suavi-

dad de mano». Hc visto varios operarios de casas pro-

ductoras de pollos de un día que sacaban de la caja

a la vez dos pollos con la mano izquierda, uno entre

me ►̂ iqtte y anular, pasándose éste luego a la posición

de observación con gran habilidad; así lo;raban mayor

rapidez.

La fi^ura se^unda indica la posición de los dedos

para la observación : con el pulgar izquierdo e índice

derecho se e^tiende hacia arriba la euperficie dorsal

(superior) del ano ; entonces el pul;ar derecbo (con

utia bien desarrollada) sc coloca en el borde inferior

AGRICULTURA

a la cara ventral (inferior) del ano, con la ulia en

la línea media. Mientras, el pul^ar izquierdo e índice

derecho se ma^itienen en la posición dicha, pero apre-

tando li^eramente hacia abajo; el pulgar derecho em-

pujará hacia arriba, volviendo así la parte central in-

ferior de la cloaca, que es donde se distin^nen los ca-

racteres sexuales. Para exponer mejor ésta se empu-

•jará un poco hacia ambns lados coq e] pi^lgar izquierdo

e índice derecho; en los ejemplares difíciles se man-

tendrán los tres dedos en su posición y se contraerá

y exteuderá alternativamente la membrana mucosa de

la región central con im li^ero movimiento de las mu-

^iecas. En resumen : se aprieta hacia adcntro en am-

bos lados para hacer salir la cloaca; se empnja hacia

arriba con la mia del pul^,ar derecho en la base del

'ano, par<t exponer la eminencia y los plie^ues de la

cloaaa, y al mismo tiempo se empnja li^eramente el

ano hacia amhos lados.

La fi;ura tercera presenta la zona estudiada en la

terminología de Forsyth ; la eminencia genital, los

cuerpos redondos y los plierues transversos varían se-

^ún el sexo del pollo y nos sirven para clasificarlo ;

por ello sólo necesitamos fijarnos cn la zona que he-

mos recuadrado en el dibnjo para c1asiicar el pollo.

Fi• . 6
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En la fi^tu•a cuarta Se rel^resentan los distint^ ►s tilio^

dc macho v hemhra que ^nelen ap<n•ecer, y que sou

luti yiic tie ex[ilican delalla ► laru^nte jnnto a ella.

Una vez t^la^ificado rl ^ ► ollu, ^lchcmos asenurarnos,

^iur lu ►neno,5 en la^ caso^^ ►lu ►loru^. dc qne hemo5 aecr-

t^^ ► lu, ^i ►► niendo al desc•aLi ►^rto Ic►^ órganos ^,eniiales.

Ytu•a ^^11u ^e abrirá la ^•aviilad ventral del pollo r^ ► ni-

^ ► ienilc^ ^5 ►► ta^ ► iz ahdominal, liicn ^^ ► ^ ►•tándolc con bi^tnrí

u ra5^^ín ►lule eon Ia^ ma^ ►os desde el ano hasta las in-

sereione.5 ^le ^ is alas. Se qailan entonces los intesiinos

y ileha,jo aparecerán li^^ ór^an^5 ^enilales. Fn el ^xillu

ile un día, macho, loa te5tíeulos ^on (fi^• 5) co ►no un

^ ► ar ►le eucrl ► o^ oblon^o^ blaneo,ti o ainarillos, ile ta-

mai► u ►niiy variahle, 2^^•r^^ ^ien ► ^^re ^le líueas 1 ► ien rc-

► •^^rtada., t ►uniia,udo5 ^ eilíndricos. Eu el I ► oll^ ► ^le

ui^ día. 1 ► eml^ra, a^ ► arecci•á el o^-ario izquierdo l^ ► ie ►}
► le.5arr ►► Ila ►lo (6^. 6), cluc c.^ el iínico qne, ^,eneral-

► nentc, ha ►le fancionar en^ la ^;allina, junto a nn lie-

^^ueñu ovario rndiinent^u•io. F.I ovario es mueho más

a^ ► .'a^tado y^le contorno5 máe irre^nlares que los tes-

lículo^ y^e adhiere a sii ba5e m^ís c^ue c^stos (qoe, en

^eneral, e^t.ín a1,o pednnenladc ►^^). Fs mny fácil, hues,

►lirain^,air nzacl ► o v hemhra ► les^ ► t^c^, de la dieección;

,^ílo e q nna obser^>ación muy linera podrán eonfun-

►lirse lo^ dos ovarios (rudimentario v desarrollad^)

con las dos testículos.

Y nr^^l. ► cná= resheeto al mr-to ►1^^► jaJ ► onés, qne, r•epe-

lim ► i^^, c.51 ► oy empleado eu ^rran c5eala y Iniede a^n•en-

► lei•.^e e ►^^n relativa faeilidad 1 ► acta an ^;rado de se^nri-

da ►1 ►lel 95 }^c►r 100.

n'CROS MÉTOD(lF Dl? DETI?R111^V.4f1ÓN UEL SGXO.

Hemos de^crito el método «jaI ►onés», que^ se ba^a,

e^in ► o 1 ► en»5 visto,^en apreciat• earactei•es sexiiale^ ^e-

i•undaries, lo^ cnale^ se n^ani('ie^tan en la cloaca va al

naecr el ^ ► ollo. Los dem^í^ ► .n•acieres sexnales no ^e

manifie^tan tan pronto, v^ ► o ► e^o uo ^on aplieahle ^ en

I^^s ^ ► ollo.^ ►le un día.

Sin emhar^o, al_una^ ^•az^is tienrn otros caraeterc^,

^^ne ^e ilistin^_nen va en lo^ ^ ► ello^ ^le un día. Por ejem-

^^li ► , la raza Plymouth Rock barra ►la.

h,n e^^ta raza los poll^ ►^ ^n•esentan, al nacer, cier-

ia.^ ^liferertcias en la uianchu blanea dc la cabeza, el

e ►ilor de lae patas v c1 ton ►^ ►le su color ne^ro. La

ulaueha blanca de la eaheza tiende a ser disl ► er5a y

^ioeo ^lefinida en lo, maeho5, eon un eí^•enl^ osein•^

► ^n el eentro; en la^ hf^mhras no e^i^te e^te ► •fi• ►•nle

negro, sicndo I. ► ^nancha redouda y blanca, a veces

hastaute grar► ^le. H;I color de las l^atas c°s en las hen^-

l^ ► ras más ocuro y la^ ^ ► arte; ne^ras son de I ►orvle, bien

definidos y recorta ►loti. EI tono de su ^ ► I ► nuún ne^;ru ee

uhrecia bien en la frente, por dclanle ►1e la maueha

de la cabeza ; en las hembras esia ^ ► .u•te e^ ne^ra, ^^

cn los macl ► os, ^ri.5 o pardnzca. Para ela.ifear evto^

1 ► ollos deben se^^ararce todos los ►nach^„ v I ► ernLra^

que se distingau ^^or la mancha en la euheia, =e^ ► arar-

se lneño hor el eolor de las patas y ►les^ ► u ►^^ ► i5anilo 1 ►►s

tm^ factores.

En los pollos de un día 1 ► rucedentcs dc los ernees ^le

^li•^tinta5 raza., se pre^entan, a veces, factores «li^rail^^

al sexo» d ►ie ^ ► ern ► iten ha ► • ►rr la clasifi<^acicín. Ya ^al ► c-

mos ( ►•estiltaría exee:i^a ► neote lar,,o ex^^ ► licar alii^ru 1^^^

fundainentos cicntífi^• ►►s) ^^nc 1os ^allos poseen ^lo^ er ► ^_

ir.osonas seYi ► ale,, ^^ la, I ► cmbras sólo q n^, ^^n Su: e ►^-

lulas diploi^les. ^ ►^n faetores li;ados al ^esn ai^uellos

► Inc radican en c^ro^niole^ dre^tos cron ►►^^^ina^; a nnes-

tro fin, q»izá ,^ea el lirinei^ ► al el fact^ir a^-eliiei ► la^l ^1^•

rreeimiento de las Iili ► ma^,^, c}ue se ha e5tuiliailo en

^-arias razas. T;ti sicrn^^re ►lominante el ereei ► nienl ►► len-

to, ^r rccc^i^o el ereeimiento rápido. La raza Le^rh^ ► rn
blanea tiene creei ► niento rál^ido, v la raza .l ►^r.^ev ne.

r^..,rl'a, 1)Ol' e^etl7l)^Il, tl('nP ('PefnTllent0 lent(1• 1^01' lan^ll

(eomo ^e ^nml ►►•i ► eha f.íeilme ►rie en el es ►Iuema ile ► li^-

trihnción de l^^s <•r^m ► ^i,nnas X e Y dnrante lu feeun-

^la^•ión qnc 5é inserta a eontinnaci^ín), Si ernzam^c nn

► naeho Lc,h^irn hlane^ ► ^•on ima ,rallinu .ler^i^v ne^ra,

i^n las he^nl^ ► r^^^ ere ► •er•á el ^ ►lamaje rá^ii ►lam^^nle, ^^re-

sentando va al na ► •^^r 1^^ eañone^ de las ^^ ► 1 ► una, reme.

ra^ (de lae alas). v en lo.^ machos ereeerá ^les^ ► acio.

nu lme^eirtancle tale^ ►•a ►ione^.

L e^^horn hlaneo, mael ► r,, rá^ ► ido, x,lersc^' ne^ra,

I ► emhra, lento :

I,1 x L
^ 1 1 ► eu ► hra^, crecimienlo r^í^ ► i ►lu•

L, 1 machu. creeimient^i lenlo.

Aníilo^amenie, a cansa ►le factores li^^a ► 1 ►^^ al cex ►^,

^•uando se eruza nn ^allo Rhode T^lan^l r^^j^i <^^n nna

^,allina barraila Pl^m^nlh Rock. l^» ^^ollit^^ ►nachc ► ^

^on ne!rrR^ eon ima n ► anehita hlanca en la c•ahera v

eon el pico v I^^,; ^^^ata^ au^^u•illcntas, Tnientra, qne las

hembi•as son, al naeer, ^le eolor nc^ro elar^, ^•on ^^^i^•^^

v ^ ► atas tamhi^n nerras.

Di^ramoe, I ► aru Gnalizar, c[ue como estoc c•r ►► ees c^ ► n

^^oeo frecnentes, el m^t^^lo llau^a^lo uja^^^ai^^^^» e^, cin

e^uhar^o, el rinieo ^-cr^laderamente im^^ortattte.
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Por ENRIQUE ALCARAZ
INGENItkO AGRONUMO

H:n (o^ últimos años, los investióa^ores quc traba-

jan en citu^cnética, ee ha q ocullado mucllo dcl fenb-

meno de la poliploidía, y se c.^,tá visluinbranrlo la

alllicación qne l^acdc teucr en la obtención dc nue-

VíIS VaCIP(18lleE ^e ^Lll'a q Ililel'PS ell a^ll,1'll'L71tU1'a, iIOP

la IIl1^lOCl'<lll(7a (^e kl^^1711a5 eal'aetCrlStICaS eC01101171Ca5

Illlc llueden aumcutal•sc cou^illcrablcmcnte al conse-

^,nir ^lo;illluides cle ai^^nna, ^Ilanta^ cullivadas.

La ^loli^lloidía cs an feubuleuo qlle ^c ^ir^^111ucP nol•-

Inallurnte en la Nat ►n'alezu, es^leciallucntc en cl reillo

^^eretal, v ha ^ido nno de los factore^ dc la e^^olución.

Ha^ta que los e^tuclio^ citoló^icos no avanzaron ]o

suficicnte. uo se ^ludo conl^n•enrlcr el significado de

las serie5 n^ ►íltiplcs ^jne, a hartir de iui número bá-

sico dc crolno^onlaa, ce cncnentran en alrllnas espe-

cies; u^í, en la^ 1'o^<t^ enlti^alla^, ob^l^r^^ausc e^^^lecic^

eon núnleros de rromosomas de ^8, 4^, 56, ^0, 84

v 11).i, iodo.^ ellos nlúlti^rlos dcl niínu^ro híí^ico 0

cardiual -r. Sc^ún Winnc, nna c^pecic ^^odl•ía ori^i-

nar^e c^el cruce de otras do5 con el wisnlo nlí ►ncro

de cromosomae, qlic, nornlallncnte, Ilan un híbrido

estl^ril pol• falia dc hmnulo^ía Ilc a^n ►^Ilos; llel•o ^i,

llor nnu causa fortuita (tcmheratnra, factores ^lato-

ló^icos, e' ► c•), las ce^lulas sexnalc^ de ^lnlba^ cspecies

uo rcduccn a la mitad el nílmcro somático dc cl•o-

utosolna., al crtizlu•.c aluhas es^ICCiPS, c,to es, a1 con-

ju^;al•^c aluhos ;^umcto,, lluedc resnltm' un llílnido

ft'rtil, ^a que cada cl•omo^oma tiene eu homólo,o en

e^ Illlvin0 !,ralllel0, V Il0 ^1Te('ISa ^lill'e81'N(` ('On q Ill^„Un0

dc lo: IIc] otl•o; el hne^o fecan ►lado resulta así fc^l•-

til v, como con^i^cuencia. ^e Ili^ideu ^- nullti^llican

en^ cr^lula^, llesarrullándo^c ►in nnevo individ ►io quc

ha incorlioraelo la.^ dotacionc. ínte^ra, de su. pro-

^;enitores v cuenta cou dohle ntímero Ilc cromo,omas

quc cllos; c5 dccir, que ^e ha ori^inado a^í nna

nurva especie.

Parece ^er qne cn la Nat>u'alcza ha octn'rido c^to

con cierta frecnencia, ^ en espccie^ tau fundanlcntales

llíu•a cl a^ricultor como el trigo, se ►la e^te caso dr

^^olijlloidía uatural, ya que sc cncnentran los sigaien-

tes tipos, enire la^ víu•icdades v c^hccic; eullivaúas;

con l^ cromosonla^ (núlnero Lásico fandan ► ental,

n= ^) Triticunl rnonococcnm v rtc^gilopsioi^les (Dar-

linrtou, 1932); cou ^8 (tetra^lloide, o sea, con 4n

cron ► osoina^), r(icoccu,m (1)ar^in^;ton, 1932), rlu^rlcm

(I<iLal•a, 1936), ^^r>lonicnan (Lan^,ley, 1930), tur^i-

rltnn iDa ►•liu^,^ton, 193?), ete., v eua 4? (exajlloides,

o seíl, coll 6n crumosoluas), curn^lnctum (Lan^le5^,

1930), sj;e^ltn (Perci^al, 19'_'6), rrrl^ru•e (Idcul), etc.,

existiendo a^^;^mas esllecic^ con niínlero mayor toda-

^ía entre lae quc citamus el "l. roriso2^i (al harccer un

crucc de z•ul,:^ire x timo^rhr^c ►^i) con i0 ^ sori^^ticum

(crllcc dc clnrn.n ► x tirnuE^he^^i^í) con 56 (%hcbrak,

19a-1), hallicndo citado eutre hur ►^nteeis el in^c ^ti^^a-

dol• qae jll•ilneranlentc, y con tolla sc^;ul•idad, elió cl

u ►ílncro de cro^no^oinas de la especie ^ a^imi •ino la

fecha.

1^^u cl canll ► o Ilc nncctra^ iuve^ti;acioues ^obre lu-

baco^, los eslndio^ Ile cilu^,énica están ianlhil^n ^nn^^

adclantarjo5, espccialincute gracias a lo, trallajos llc

los norteanlericann: ClauSen y Godcls^lecd ^- Ilcl búl-

;;aro Iiostoff, v lla llu ►]i ►lo e^tublcccrsc com m^cha

segut•idad cJue la, do^- e,^^ecies cultica ►Ias, ^- tan illl-

portante^, como la Nicotierna Tnbnctnn ^ la N. Ru.ai-

ca, rccounccn nn ori^cn análo^,o; aulhas Iicncn ^^:1,

llares de crmuosolnae. o sea, rluc au ntímcro re^ln-

cido es 2^, pero c^ste cn sí es doble de un ntín ►cl•o

bá;ico nlcnor n= I'?, v^^e coll.idera Ilo^r e^ne la N.

Tabticlrtn c, uu tctl'aploirlc nalnral, ori;^ina ►lo ^lor ci

cruce sin rcdnceión cruu^o^ónlica ^lc las cs^lecics

N. .ti^'lrestria- V trrmr^nto.^^ifrn'mi.ti, alnbas con duce cro-

nlosoma, cn sn,, c^^lula. .,cxuíilc^, y^ usi^ui,,mo la N.

Rusticn ^Iro^ ienc dcl crace, •in rcducci ►ín cn cl n ►í-
mero de cromo^oma^, Ilc las e^l ► ecies prmicu]atn ^

nnclrrlat^, tambiéu con 12 cl•omosoruas sesi^alea ;

esactameute ^e llanla a c^ta clase dr tetruJiloides,

^l ^l
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anfidiploides, o sea, que reúnen en suc cé^ula^ (or

conjuntos cromosómicos (genomios) de dos diploides.

Si en la Naturaleza este fenómeno de la poliploidía

parece ser fuente tan 1'ecunda de creación de nuevas

especies y, por consiguiente, de evolución en el reino

vegetal, el bombre babría de procurar dominarlo,

provocándo.lo a su voluntad, esperando fundadamen-

te que este camino sería fecundo en la obtención de

nuevas formas y en la modifieación profunda de las

existentes.

Como sabemos, el método operatorio más frecuente

en la mejora de plantas es el cruzamiento entre va-

riedades o especies afines con características comple-

mentarias, y la selección consiguiente de los produc-

tos de la descendencia, para obtener nuevas formas

en que aparczcan reunidas características interesan-

tes que se dan por separado en los progenitores; pero

esto tiene su límite, pues al querer cruzar formas

cada vez más alejadas, pronto nos encontraremos

con la esterilidad del cruzamiento cuando éste se lo-

gra, en cuyo caso nada podemos bacer, como no sea

aprovecbar directamente el bíbrido estéril obtenido;

pero si logramos provocar en éste su duplicación ero-

mosómica, las más de las veces resulta fértil y, por

tanto, es posible seleccionar y obtener nuevas formas

estables; se comprende que la poliploidía provoca-

da ensancba considerablemente las posibilidades de

los cruzamientos, extendiéndolos a especies distin-

tas bastante alejadas morfológicamente, cuando basta

ahora podemos decir que la genética sólo actuaba

cruzando variedades de una misma especie.

Pero hay un campo más reducido de aplicación de

la poliploidía que consiste simplemente en provocar

este fenómeno en una especie determinada y obtener

una descendeocia estable con dol^le número de cromo-

somas qne la especie primitiva; como quiera que la

herencia de muchos caractcres, y especialmente de al-

gunos económicos, se relaciona con el número de

genes que para este carácter totalice el individuo en

sus cromosomas, cabe esperar quc, al duplicar éstos,

se duplique el número de los factores, con lo que el

carácter se verá aumentado en el nuevo individuo, y

si bien esto no es tan simple, porque existen interac-

ciones entre genes y reacciones de equilibrio y des-

equilibrio entre citoplasma y cromosomas, que pue-

den variar totalmente el sentido de la resultante final,

no es menos cierto que la invesiigación y cl experi-

mento en este sentido se conciben plenos de posibi-

lidades.

Existe otra posibilidad qiu', como sugerencia, oí-

mos al profesor Cámara en una conferencia, si bien,

que sepamos, no se ha hecho aún aplicación de ella.

Sabido es la dificultad de obtener líneas rigurosa-

mente homozigotas eu todas las c^racterí5ticas, esto

es, donde los cromosomas de cada par en la célula

somática, sean exactamente duplicados y con idénti-

cas colecciones de genes, como no es difícil, por

procedimientos que no son del caso, obtener indi-

viduos haploides, o sea, cou el número básico dc

eromosomas solamente en las células somáticas, si

en uno de estos iudividuos logramos provocar la pu-

liploidía, y doblamos, por tanto, los cromosomas, ub-

tendrems un diploide normal en que éstos se habrán

duplicado rigurosameute, constituyendo una plunta

de la que se derivaría una descendencia perfectumen-

te homozígota, hasta tanto los agentes externos pro-

dujeran mutaciones en sus genes.

Los principales métodos para inducir la poliploi-

día son los siguientes: por heridas en las células dc

regeneración de dos tejidos c,icatriciales (Winkl,er,

Jorgensen); por temperaturas extremas en dil'erentes

momentos del desarrollo y espeeialmenle en la meio-

sis, o sea, en las últimas divisiones de las células mu-

dres de los gametos, que preceden a la maduración

de éstos (Haudo.ph); por centrifugación, especial-

mente de semillas en las primeras fases de la germi-

nación (I^ostoff); por la acción de parásitos (Kostoff,

Kendall); por la acción de rayos X en los círganos dc

reproducción, en la fase de maduración de éstos (Icbi-

jima); por mitosis anormales en los bíbridos (Kar-

petchenco, Kostoff, etc.), y finalmente por ciertos

agentes químicos (Blakeslee, Nebel, Kostoff); de

estos últimos, como más importantes, nos vamos a

ocupar.

El método de provocar la tetraploidía por medio

de agentes químicos se ha desarrollado mucho desde

que Dustin, en Bruselas, hizo la primera observación

sobre la duplicación de cromosomas en organismos

vegetales y animales tratados por la colchicina y otros

agentes químicos; parece ser que, con anterioridad

a la famosa publicación de Blakeslee en septiembrc

de 1937, o sea unos meses antes, el citado profesor

había dado a conocer estos efectos.

Lo cierto es que, a partir de la comunicación de

Blakeslee, el tratamiento por la colchicina ha becho

verdadero furor entre los genetistas y se han conse-

guido notables resultados en muchas especies vcgeta-

les. La colchicina es un alcaloide extraído de la plan-

ta Colchicurn cn^tu.mnnle, y aetúa sobre las células

como un tóxico, siendo su efecto letal en la mayoría

de los casos, pero en ciertas concentracioues (que hay

que estudiar bien en cada caso y con duraciones tam-

bién dosificadas) se producen unos transtornos en las

célulao, especialmente en el momento de la divisibn,

que pueden en algimos ca^os originar la duplicación

cromo^ómica.
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La naturaleza de esta acción ha sido muy bien es-

tudiada por Manbenot; parece ser que en concentra-

eiones adecuadas no impide en las divisiones mitósi-

cas el mecanismo por el cual los cromosomas, al es-

cindirse longitudinalmente, se duplican, pero el dis-

positivo por el que se reparten en los dos polos opues-

tos del buso cromático queda profundamente pertur-

bado, si bien los materiales que constituyen éste

existen en la célulu; se forma como un cuerpo esfé-

rico u ovoide sin polaridad, y los cromosomas se

adaptan u la superlicie de este seudo-huso, que no

cumple su función fundamental de separar las dos

colecciones hijas de cromosomas reción formados.

Terminado el período de reproducción, la célula que-

da en rcalidad sin baberse dividido y con doble nú-

mero de cromosomas que antes de empezar el proceso.

Una acciún continuada de la colcbicina llevaría a

las células a duplicaciones sucesivas, que pronto las

liarían no viables por desequilibrio entre citoplasma

y material cromático, y esto sucede a gran número de

ellas, pero alpunas escapan a la acción perturbadora

de la colcbicina en las sucesivas divisiones, funcio-

naudo cl mecanismo separador normalmente, pero

qued^uido las células sucesivas con doble número de

cromosomas.

Por este motivo el tratamiento más eficaz y más

cómodo es sobre semillas y antes de comenzar éstas

su ;erminación. En la solución acuosa de colchicina

puede incluso tener lugar la iniciación del proceso

gern ► inativo y las primeras divisiones de las células

del embrión, y algunas de éstas ser afectadas tan pon-

deradamente, que se provoque la anormalidad en una

división cehilar solamente; otras mucbas semillas

quedarán estériles por efectos excesivamente inten-

sos, y otras sin afectar, pero tratando suficiente nú-

mero de semillas, siempre se consiguen algunas en

las que se ba inducido la tetraploidía correcta y per-

fectamente viable,

Otro sistema consiste en tratar los botones florales

y provocar el fenómeno en los tejidos de los que se

han de originar, por divisiones sucesivas, pero ya es-

casas, de los órganos reproductores, aunque nosotros

bemos seguido el inétodo del tratamiento de semilla,

por habernos parecido mejor, sobre todo después de

ensayar ambos.

Son mucbos los investióadores que han obtenidos

tetraploides del tabaco por tratamientos con la col-

cbicina, pero casi todos ellos se ban dedicado a la

consccución de bíbridos fértiles de cruces interespe-

cíficos, como Bartolucci, en Italia ; Noguti, Okuma y

Oka, en el Japón; Blakeslee, en Norteamérica, y

Kostoff, en Rusia,

Nucstro objeto era doble : de estudio citológico del

^enómeno y de aplicación práctiea, ya que, segúu va-

rios autores, una de las características que se uumeu-

tan notablemente en las plautas tetraploides de taba-

co, tanto en la N. 1'abacuna como eu la N. Kustica,

es el contenido en nicotina, y llevaudo ya algunos

aCios de ensayos de cultivo de distintas variedades

de N. Kustica para la extracción industrial de este

alcaloidc, esperábamos f^mdadamente, como vere-

tnos al final, obtener nuevas variedades tetraploides

excepcionahnente ricas en nicotina, lo que ya en

parte se ba conseguido.

El detalle de nuestros trabajos, que comenzaron

en 1941, y que ban sido realizados con la destacada

colaboración del Licenciado en Ciencia Naturales se-

ñor Izquierdo, puede verlo el lector que se interese

en estos estudios en el cuaderno núm. 49 (19^1^1) dc las

publicaciones del Instituto de Livestieaciones Agro-

nómicas; aquí sólo a la ligera comentareinos estos

trabajos y daremos cuenta de los iíltimos resultados,

todavía inéditos.

Se iniciaron los trabajos con la N. Tabacuna, en una

nueva variedad, obtenida en el Centro de Estudios del

Tabaco, el Híbrido 196-A (Valencia x Round Tip), y

en la variedad rusa Hemelou^ka, de la N. 1{usti.ca., y

a esta iíltima nos referiremos, por ser el trabajo que

tiene aplicación práctica. Empleamos soluciones acuo-

sas de 0,2 y 0,5 por 100 de colcbicina, sometiendo la

semilla a una inmersión durante dos, cuatro, siete y

once días. La semilla, después de lavada cuidadosa-

mente, se ponía acto seguido a germinar, y se obser-

vaba tma notable disminución en su poder berminativo,

prueba de que la mayor parte quedaba inutilizada por

la acción demasiado enérgica del alcaloide; esto no

['lores de uN• li,ustic.n^. Las dus de Itti irquierda dipluides, las
otras tetrap^loides. (Tamafio natural.)

^Z^
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^^b,tante, en alrur ► o^ ^•a^^^ ,^^ lleró a ol ►i^^n^•r li^►^t<i uu

1^'? ^ior 100 dc 1 ► lauta^ tetraploide^ de la^ tic ►nillas ^,er-

n ► inadas, si ñicn r^tas eran en ntí ►uero muv rscasu

i•on rclac^ión a las normalmente desarrolla ►^^► s en las

c•Y^^erien ►•ias te^ti^o.

I,a J ► lantita t^^traploide se distin^ue desde las ^^ri-

met•as fa5cs dc ^Icsarrollo de ]a normal, por .,u^ l ► ojitas

n ► ►̂ , ^;rucsas, de un color verde más oscuro v ►n ►í^ ahun-

d< ► nten ► ^^nte pilo5a^.

Sc• ^ ► r^►•ediú a iinu .elcc ► •ión ►^n tin ^n•in ► •i^ii ► ^ ► , U•a^-

•*
•
• .

Uiploide

r•n la.^ ^^Ivita.: ►^icridas s ►► nún ► cru ^^ra duhl^^ d^^l uur-

mal; las mi^•r^ifot^^, ^^uc ^^^ acun ► ^ ► añau dan ^•u^•nlu ►lcl

j^erlec•to •,^^ra^l^^ dc ri^or ijue ;u^ ► uur ^•^te i•^^ ► •uuo^•imi^^u-

to• En ésta; ,e ol ► ^c^rvu arriLa, a lu iz^juic•rúa, iuta ^ ► la^•u

ecaatori^tl de {a ^ ► riuu^r: ► ► livisiún ► I ► • laa ► , ►^lula^ ► na-

dres del ^ ►olcii ►•n un^ ► ^ ► lanlu tc^tra^^lui^l^• i1un ►1 ► , ^ ► .

cuenta ►^ con l^asl^u ► U• ► •!<u•iilu^l ^I^}i i•ru ►no,u ► na^; ► 1^^l ►aju

de é^t^^ I^► ► •orres^iun ► li^•nt ►^ ^ ► la ► ^a ► ^ ►•uat ►► rial ^lc u ► t in ► li-

vi^lao dij^loidr nurn ► al, ► luu^l^• s^^ ^•u^^ut^an '^<t ^•r^nuu,u-

n ► as. F.l ^^ar ^1^• fi ► In. il^• I: ► i1^^m^•lin r ► ^v^^la c•^n 1^ ►^lu ,c-

Pulrn d^• aV'. Ruvti^^^^n
i450 aunlentosl

lliploide

^ ► la ►^t^u ► do tu^la; la^ j ► I^► ntas nacidu, ^•u ^•^ula tratamicu-

to v, Ilcradu cl ruonicnto de la florac^ibn, realizábau ► o.^

^u^ r^^^•ou^x•iuii^^ ►^to de loe órcanos 11oraIE^S ^londc n^ás

clarun ► c^nlc sc rcvela el carácter de ^luC ► licacicín cro ►n^-

Són ► i^•u. La^ flores, como puede verse ^^n cl rrabado

corresponclientc, eon mayores, de bordes n ►cu^5 r^^nla-

res, la5 . ►nl^^r ► 5 y el esti^ma son ta ►nbién más gran-

des v asimismo el tamaño del polen. Otro carácier

fandam^ ►ital e^ el tamaño y espac•i^ ►►ni ►^nto dc• lo^ ►^^-

toma^, ►^omo ^^aede verse en ]as foto^rafíx^.

EI ^•xam^•n d^^finitivo con^isiía en contur lu5 ^•romo-

so ►nas d ►^ la^ ► ,él ►► las madres del 1 ►ol^n v ►^m ►► ^^robar q ►► e

I?^tonu ► s de a^. Nucti^^un
(450 aumentosi

^r^^ ► r.^i,i^^ia^•

f^•tr^ipliii^lc

^;uridad ^°1 ► •ar.^ict^^r t^^lru^ ► lui ► lc ^I^•I in ► li^iiluo obsi^rva-

do; en el dihlui^l^•, cail^i unu ^lc lr^s <•ru ►n^^,mna^ ^I^•

ios ?4 p^res ctnirra a ► m ^^ulu, ► ^u^• ►ltu ► do loy nú ►^I ► • ► ^,

hijos con el ►►►ín ► i^ru r^•ilu^•i^l^ ► (lia^ ► loi^lc) de 24^ cr^ ► -

mosomas; en ^^I 1^•Ira^ ► lui^l ►•, Labicndo 4^8 j ► zn^c^, ^•I

número redu ►^idu rs ►^c <t8, li^s ► juc s^^ c•ne ►► tan cun tu^ln

ec^nridad ►°n l^i fu1 ►► .^u^ ►► ^riur i1 ►^r ► ^ ► •ha• Obsérve^5i^ ► ^I

n ► avor tau ► .uio ^l^• I^i^ ^•^^liila. v ^ ► la^•u.^ dc^ ^li^^i,iún ^•n

cl Ietral ► !oi ►^c^.

Toda^ !a, ^ ► larita^ c^l^^^,^i^las ► ^c^n ► u 1^•tra^ ► loi^l ►^; 11 ►^^'an

csia com^^robacibn, ^^n la ^^uc^ I ► c^mo, maliza^li^ ► ina

t^cnica supe•rior a la il^^ l;arlulu^•c•i, t^ue no 11^°t;ah^ ► ,

22'^
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para la selección de plantas tetraploides, al conteo ri-

guroso de los cromosomas, conformándose con los

caracteres de las flores a que antes hemos aludido. Las

características externas de la planta no constituyen una

indicación completamente segura de la duplicación,

pues en nuestros trabajos hemos hallado con cierta

frecuencia plantas que, previamente seleccionadae por

Cromosomas de tas células madres del polen de la «N• ftustica». Arriba
(3.000 aumentos)

mostraban cierta fertilidad, pues para dificriltar el

problema, los más de los tetraploides conseguidos re-

sultaron estériles.

Esto, no obatante, después de tres generaciones de

plantas seleccionadas, no eólo por sus caracteres mor-

fológicos, sino por eu fertilidad, hemos logrado algu-

nas descendencias relativamente fértiles, de las que

el tamario y conformación de la flor, así como por los

estomas, resultaban luego o bien nor•males, o con un

número irregular de cromosomas, pues la colchiciua

produce a veces efectos que, sin inducir la tetraploidía,

alteran algunas características externas de la planta.

El paso siguiente, y ciertamente dificultoso, era la

selección entre las plantas obtenidas de aquellas que

Tetraploides; abajo: Diploides.

poseemos semilla suficiente para realizar en este pró-

ximo verano plantaciones de alguua extensión en los

campos del Servicio del Cultivo del Tabaco y para que

efectúen ensayos algunos agricultores. Puede verse en

la figura cómo la semilla tetraploide es notablemente

más voluminosa que la normal.

Desde el primer momento se ha comprobado la rea-
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^emllla de «N• Rustíca». Izquierda: Dlploíde. Derecha: Tetra.
ploíde• (20 aumentos.)

lidad del aumento de la riqueza en nicotina en los in-

dividuos tetraploidee, con relación a loe normalea;

así, en el año 1944, doa ejemplares descendientea de

las primeras plantas tetraploidea y cultivadas en el

campo, dieron, respectivamente, 5,00 y 6,74 por 100

de nicotina en materia aeca, mientrae que doa plantae

diploides, cultivadas en idénticae condiciones, sólo al-

canzaron 1,31 y 2,04 por 100. Reaulta, promediando,

lm aumento en la riqueza en nicotina de 252 por 100,

muy auperior al obtenido por otros autorea.

En 1945 ae obtuvieron ya unae pequeñas parcelas de

plantas tetraploidea, de las que algunos ejemplares

«N. Ruetlca Hemelowkan (diploidel

fueron realmente buenoe, colno puede veree por lae

fotos, en las que ae compara una planta diploide con

una tetraploide, habiendo situado la cámara a la

misma distancia ; pero, ^por desgracia, eata plantación

reaultó casi completamente estéril, y su finalidad prin-

cipal, que era la multiplicación de la aemilla, no se

pudo conaeguir, lográndola muy aceptablemente, sin

embargo, en una generaeión de estufa realizada en el

invierno de 1945-46.

En el verano de 1946, disponiendo ya de abundantc

semilla, se hizo una plantación relativamente extensa,

y en ella pudimoa observar que el desarrollo de las

plantas tetraploides es, desde luego, máe lento, alcaíi-

zando, en general, menor tamaño que las normales.

Las plantae diploidea de la variedad Hemelowka die•

ron un promedio de nicotina de 2,95 por 100 en mate-

ria secá y una evaluable cosecha por hectárea de 54,0

kilogramos, mientrae que los tetraploides de la misma

variedad alcanzaron la riqueza de 5,15 por 100, esto

ea, un 74 por 100 más, aunque debido al menor des-

arrollo, solamente ee calculó una coaecha de nicotina

por hectárea de 43,70 kilogramos. Es evidente, por

tanto, la casi duplicación de la riqueza en el alcaloide,

y el menor desarrollo puede corregiree ein más que

realizar una plantación máe espesa, puea el eepacia-

miento que ae eligió en ambae variedades fué el que

ae ha mostrado como óptimo, durante varioa años,

para la planta normal diploide.

Paralelamente se han realizado máe tratamientos de

aN• A,usttca Hemelowkwv (tetraDlolde)
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colchicina aobre otrae variedadee de N. Rustica, la

Erbasanta y la Brasilia, y los resultados sobre ésta son

rnucho mejores al parecer. En primer lugar, los trá-

tamientos han dado una abundancia de tetraploides

realmente asombrosa y con una fertilidad muy acepta-

ble, hasta tal punto que solamente las plantae directa-

mente tratadas (que son eon las que hasta ahora con-

tamos) han dado suficiente semilla tetraploide para

ensayarla este verano próximo en parcelitas de alguna

considerablemente loe rendimiento en nicotina por hec-

tárea, que dan estas variedades en au estado normal

diploide, y es claro que el paso dado, desde el punto

de vista práctico, es de gran trascendencia, ya que nos

permitirá ofrecer al cultivo, con vistas a la extracción

industrial de nicotina, razas realmente excepcionales

en cuanto a su riqueza en eate alcaloide.

Digamos, para terminar, que las plantas tetraploides

son de más lento deaarrollo que las normales y exigen

algunoa cuidadoa máe en los aemilleros; probablemen-

te con eatas variedades se obtendrán resultadoa mucho

mejores cuando se estudie un abonado conveniente,

pues resulta muy probable que el menor desarrollo

de los tetraploides hasta ahora obaervado, responda

a que dichas plantas son más exigentes en abonado,

especialmente en nitrógeno. Estos aspectos, puramente

culturales, se encuentran ahora en eetudio.

Nos ha parecido, aun con el temor de pecar de ex-

cesivamente técnicos, interesante dar una información

a loe lectores de esta revista de loa trabajos sobre po-

liploidee, que tanta aplicación pueden tener en otras

plantas y para los que el tabaco, desde luego, es un

sujeto experimental de primera calidad, no eólo dee-

de el punto de vista citogenético, sino por sus aplica-

ciones prácticar.

B I B L I O(i R A F I A

extensión ; eeto aparte de la rignrota eelección que

se lleva a cabo eobre loe mejores ejemplarea, entre los

obtenidos de la aemilla directamente tratada.

Las plantae eon de mucho mayor desarrollo que las
de la variedad Hemelowka, y eaperamos fundadamente

que eatos nuevoa tetraploides, conseguidos de las dos

variedadea indicadae, aerán mucho mejores que las

hasta ahora seleccionadas,

No es aventurado suponer que con estas razae, reali-

zando las plantaciones a espaciamientos adaptados a su

desarrollo para obtener el máximo volumen foliar por

unidad de superficie del terreno, lograremoa aumentar
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Descripción y biología del "Earias
Insulana" o Gusano del Algodonero

POR

SILVERIO PLANES GARCfA
INGENIERO AGRÓNOMO

El gran iucremento de la superficie cultivada de al-

godón en la zona levantina, constituída por las pro-

vincias de Castellón de la Plana, Valencia, Alicante

y Murcia, y la aparición del lepidóptero Earias insu-

lana, aun en el primer ailo de ensayoa del cultivo,

iniciados en 1944, inovieron a la Eatación de Fitopa-

tología de Burjasot a ocuparae del estudio del citado

insecto, por entender que, lograr un medio para com•

batir la plaga, tendría excepcional importancia.

Pero el estudio de los medios de lucha exige como

condición primordial el conocimiento de la vida del

insecto productor de los daños, de cuya biología no

existían datos en España y aí sólo algunos de. proce-

dencia extranjera.

Los estudios iniciados se han limitado, pues, hasta

ahora, al ciclo biológico del mencionado lepidóptero,

determinando la duración de las distintas fases y con•

trastando la descripción que del mismo hacen loa au-

tores extranjeros con los ejemplares recogidos en esta

región. Todo ello constituye el coñtenido de las notas

qne exponemos a continuación.

La plaga de las cápaulas del algodonero la ocasiona

el ataque de un insecto del orden lepidópteros, fami-

lia Hylophi.lidae, género Earias y especie insulauta, que

en estado de larva u oruga vive en el interior de los

tallos, capullos floralea y eápaulaa del algodonero,

produciendo, en ocasiones, daños de consideración.

ADULTO. - Es una pequeña mariposa que mide

unos 25 mm. de envergadura y unoa 10 mm. de lon-

gitud. Tiene la cabeza, tórax y alas anteriorea de color

verde intenso, preaentando éstas tres líneas anguloeas

tranaversales (submarginal, media y aubmediana) de

color marrón que, estando el insecto en reposo, se

prolongan de una a otra ala, formando una W inver-

tida. El reato del cuerpo del insecto (abdomen) es

de color canela claro y el segundo par de alas, blan-

co amarillento con irisacionea de color marrón y bor-

deadas de un fleco de color blanco. (Foto núm. 1.)

La hembra se difereucia fácilmente del macho, pues

éste presenta en el fémur y tibia de los dos primeros

pares de patas unos pelos o eacamas finas y largae, más

acusadas en el segundo par, que no existen en el in-

secto hembra. (Foto núm. 2.)

La coloración de las mariposas anteriormente des-

critas sufre grandes variaciones, pues loa insectos du

color verde auelen aparecer durante la primavera y

verano, mientras que al final de éste o principioa de

otoño van perdiendo intensidad en el color, que varía

al verde amarillento, siendo últimamente siena claro

el correspondiente a la cabeza, tórax y primer par

de alas, conservando la misma coloración descrita an•

teriormente el resto del insecto.

A1 parecer, este cambio de coloración ea debido a

la variación de la temperatura en los climas templa-

dos, como lo prueba el que en el Sudán sólo se en•

cuentra accidentalmente alguna mariposa de color ama-

rillo, mientras que, tanto en Túnez como en España,

aparecen todas de este color a partir de finales de ve-

rano y durante el otoño.

HuEVO.-Es circular y aplanado, como una eafera

achatada, de 0,5 mm. de diámetro, de color verde

azulado intenso recién puesto ; pero varía a verde

grisáceo y finalmente a gris claro cuando está a punto

de avivar. Presenta, en su parte superior y en el

centro, un casquete esférico de menor diámetro, por

donde tiene lugar la salida de la larva, y toda la su-

perficie del huevo está ornada de una fina y tupida red

en relieve con bordes salientes, que le dan un aepecto

característico. (Foto núm. 3.)

LARVA.-Recién nacida mide 1 mm. de longitud;

ea de color blanco sucio, con la cabeza negra brillante;

a medida que se desarrolla, y en virtud de varias mu-

das que realiza, varía de aspecto y coloración, eiendo,

en general, de color verde o verdoso, con manchas

marrón más o menos oacuras; cabeza jaspeada en
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E'oto núm. 1.

ldulta o muriposi^lla dP «Earias insulana».

negro y blanco. Tienc cinco pares de falsae patas y el

extremo del abdomen termina en dos prolongaciones

carnosas que le sirven también para sujetarse y cami-

nar. Llegada a su completo desarrollo mide unos 15

milímetros de longitud. (Foto núm. 4.1

Las larvas, tanto del Earias insulana. como las dr

otras especies del mismo género, se distinguen de las

demás orugas que parasitan el algodonero por la l^rf^-

Foto núm. 2.
Los tres pares do patas de un macho (derechal y una ham.

hra (izquierdtil,

sencia sobre todo el cuerpo de pequetias prolonga-

ciones carnosas que les dan aspecto característico, ^118•

tificando el nombre de «orugas espinosas del algodo-

nero», con el que se las conoce en algtmos paíse^

de Sudamérica, y Spiky o Spi-ny Cottott Bollu^orm dc
los ingleses.

Ct;ISñ[.InA.-lle color pardo oscuro en el dorso, con

el tórax negro, coloración pardo amarillenta verdosa

en la parte ventral, a excepción del abdomen, que es

de color verde claro. ?llide, genrralmente, de 9 x 11

milímetros. (Foto núm. S.)

Está encerrada en un capullo característico en for-

ma de quilla de bar►o, de color pardo más o meno^

blancuzco o amarillento, unas veces liso y otras con

numerosas hebras algodonosas, sobre todo en su parte

inferior, para adherirse mejor sobre la partes de lu

planta donde suele formarlo; la extremidad corres-

pondiente a la región cefálica es obtusa y formada por

dos labios unidos.

BIOLOGÍA.-Las mariposas, que son crepusculares.

vuelan a la caída de la tarde v pasan las horas de

sol refugiadas e inmóviles sobre las hojas o tallos del

algodonero o sobre las hicrbas de las márgenes pró-

ximas a las plantaciones. El acoplamiento de macho^

y hembrae, así como la puesta, es nocttn•no, ^ cada

hembra suele poner una media de 100 a 150 huevos.

La puesta, en ausencia de cápsulas, en las primera^

generaciones, suele verificarse sobre el tallo terminal

y capulloe florales del algodonero, que agttjerea ha-

ciéndolos abortar, pero euando la planta tiene ya for-

inadas las cápsulas. lo realiza indefPCtiblPn,cnie s^^l,r^^

Foto núm. 3.

Ruevos de. «Earias» sobre cápsula áe algodonero (muy aumen•
tados : drámetro real. ^.S mm.l.
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las mismets (particularmente en lae variedades de tipo

egipcio o de fibra larga), generalmente en su tercio

superior y preferentemente en las uniones o juntas de

loe carpelos,

Los adultos o mariposas tienen un lapso de puesta

muy dilatado (treinta a cuarenta días), lo que justifica

la presencia en una misma época, sobre las plantas de

algodón, de huevos, larvas, crieálidas y adultos con•

jimtamente.

Avivado el huevo, la larvita ee dirige hacia la parte

inferior de las cápsulas, por donde suele penetrar en

el interior de las mismas practicando un orificio, pe-

queño al principio, que va ensanchando a medida de

su crecimiento. Las cápsizlas atacadas se reconocen por

la presencia al exterior de ]os excrementos de la larva

alrededor del orificio de entrada, que utiliza también

para salir. (Foto núm. 6.) Una vez que penetra en el

interior se dirige en busca de las semillas, de las que

se alimenta, rompiendo las fibras que encuentra a eu

paso. Alcanzado su completo desarrollo sale al exte-

rior, formando el capullo sobre la misma cápsula,

entre ésta y las brácteas, o en las uniones de los ta-

]los, etc., no habiendo podido encontrar crisálidas,

por ]o menos hasta la fecha, en el terreno, donde suele

también formal el capullo, segím algunos autores ex-

tranjeros.

Foto núm. 4.
L,arva de «Eoriasn en su completo desarrollo (aumentada

en cinoo vecos su tamwío natural).

Foto núm. 5.

Crisálida (tamaño natural).

DaÑOS.-Los daños ocasionados por esta plaga pue-

den ser de consideración en los algodonales tardíos.

El ataque a los brotes terminales y capullos florales

ha tenido, hasta ahora, en la región, escasa importan•

cia, por el pequeño niímero de insectos de las dos

primeras generaciones. Los mayores perjuicios los oca-

Fow níun. 6.
Cáp,sula de al^odón a^bmada.
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siona cuando lae cápsulas están ya formadas, y el ata-

que más intenso ha tenido lugar en Ia segunda quin-

cena de septiembre y primeros de octubre. Los frutos

atacados se detienen en su crecimiento, la apertura es

prematura y, si la humedad es elevada, Ias cápsulas

se pudren y desecan. En el mejor de los casos, el al-

godón recolectado es de tercera clase o desecho, según

que el ataque se reduzca a un solo carpelo o se ex-

tienda a varios, y siempre la fibra que se obtiene es

de mucha menor resistencia que la que se extrae de

frutos sanos.

La precocidad de la cosecha aminora los daños, pues

los adultos suelen realizar la puesta sobre las cápsu-

las aún verdes y no sobre las ya abiertas o muy pró-

ximas a la dehiscencia.

De los estudios realizados hasta la fecha, la dura-

ción de las distintae faeee del insecto son las siguientes :

Fase de huevo.-Dureción de Ia i^cubacitSn;

Tem peretura
media Díea

15° 13
19,5° 6
20° _ _ 6
20° 6
20° _ 6
20° 6
25° 4
26° 3

Larva.--Díae tranecurridoe baets formar el capullot

19° ... ... ... ... ... ... ... . . 26
20° . . ... ... ... ... ... ... ... 23
20° . ... ... ... ... 23
20° ... . . ... ... ... . ... ... 25
20° ... ... ... ... ... ... _ 28
20° ... ... ... ... ... ... ... . 23
25° .. ... ... ... ... ... ... ... ... 18
27° _ . . . . . . . . _ . . . 15

AGRICULTURA

Crisólido.- O fas transcurrido® h^^sta le sulida del adulto^ f ^

Teroperst^ra
media Uiee

20° 34
20° 34
20° 34
20° 33
20° 30
20,5° 14
22,7° 15
26,8° 8
27° 7

Por lo anteriormente expuesto tenemos datos bas-

tante concordantes y completas, por el número de de-

terminaciones efectuadas, sobre la evolución de las

distintas fasea con temperaturas de 20° correspondien-

tes a los meses de septiembre y octubre.

Pero con los datos consignados puede calcularse que

en pleno verano el ciclo completo del insecto tiene

lugar en 25 a 30 días : incubación del huevo, 3 días;

vida larvaria, 15 a 20 días; crisálida, 7 a 8 días.

A partir de finalee de septiembre y octubre, la evo-

lución completa dura de 45 a 55 días : incubación, 6

días; vida de la larva, 25 días; crisálida, 15-25 días.

De las observaciones realizadea en el campo, y por

lae épocas en que se han visto los daños en lae plan-

taciones de algodonero, el Earias, en la zona del litora]

mediterráneo, debe tener de 4 a 5 generaciones en e]

transcurso de la campaña algodonera.

Aunque los datos de que disponemos hasta la fecha

son incomp]etos, no hemos querido demorar la publi-

cación de estas notas, por la importancia que el cultivo

de la planta del algodonero va tomando en esta región

de Levante.
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INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Recogida de legumbres secas en la campaña 1947-48

En el Boletín Oficial del Estado
del día 10 de mayo de 1947 se pu-
blica la Circular núm. 624 de la
Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, fecha 8
del mismo mes, por la que se dic-
tan normas para la recogida de
legumbres secas de consumo hu-
mano para la campaña 147-48.

Se declara intervenida y a dis-
posiciór. de la Comisaría General
la totalidad de la producción de
alubias, garbanzos, lentejas, alga-
rrobas, almortas, guisantes, habas
y veza que se obtengan en la cam-
paña 1947-48.

La recogida de las legumbrea
queda encomendada a los Orga-
nismos siguientes :

a) A la Comisaría de Recursos
de la Zona Norte en las provin-
cias de Alava, Burgos, La Coru-

ña, Guipúzcoa, León, Logroño,

Lugo, Navarra, Orense, Oviedo,
Palencia, Po*:tevedra, Salamanca,
Santander, Vizcaya y Zamora.

b) A la Comisaría de Recursos
de ]a Zona Sur en los municipios
de las provincias de Almería, Ba-
dajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdo-
ba, Granada, Jaén, Málaga, Se-
villa y Toledo.

c) A las Delegaciones Provin-
ciales de Abastecimientos en los
respectivos municipios de las res-
tantes provincias.

Los Organismos expresados rea_
lizarán la recogida de legumbres
a través de las personas naturales
o jurídicas que tenQan reconocida
legalmente la condición de alma-
cenistas de legumbres dp origen, y
actuarán con la ]imitaciórr territo-
rial que determinen los Organis-
mos competentes.

Excepcionalmente podrá acep-
tarse la colaboración de almace-
nistas de destino domiciliados en
F^•rovinciaa deficitarias que hayan
de abastecerae de otra exportado-
ra, siempre y cuando en ella no
existan almacenistas ^ ecolectores,

o los que haya carezcan de capa-
cidad comercial para hacerse car-
go de toda la cosecha. Esta colá-
boración se aceptará cuando ]a es-
timen necesaria los Organismos
encargados de intervenir y reco-
ger la cosecha de legumbres, que-
dando en este caso supeditado el
carácter de almacenistas distribui-
dores al de recolectores.

A la vista de las declaraciones
de siembra, se fijará a cada alma-
cenista el término o términos mu-
nicipales en los que han de con-
certar con los aericultores la reco-
gida de ]a cosecha. Este concierto
ae efectuará «a priorin, tomando
como base de cálculo la superficie
sembrada, simiente empleada y
rendimiento probable, establecién-
dose, con el asesoramiento de un
téc^ico deoencliente del Ministe-
rio de Agricultura, una cantidad
ñja como entre¢a mínima, por es-
tudio entre el Dele¢ado y Secre-
tario Local de Abastecimientog y
e] Interventor o Dele^ado de Re-
cursos a auiPn se hava encomen-
dado diriQir la recoaida de la co-
secha, y bien entendido que hue-
dará automáticamente ampliado
el refPrido con^iPrto ha^+a com»le-
tar Pl total de la c^se^ha real ^b-
tenida, previa deducción de las
reservas de siembra v co~sumo a
cuP SP rPfiere el artículo 13 de es-
ta Circular.

Contra la resoluc^^n de ]a rPfe-
rida lunt3 los ac^ricult^re^ nodrán
entab^ar recurso ante los OrQanis-
mos cit^dos, aue resolverán en í^l-
tima instancia, previo asPcora-
miento ^el Servicio Agronómico
Provincial.

Los conciertos se a^ustarán al
modelo siguiente v serán extendi-
dos por quintunlicado, destinán-
dose uno de 1os ejemplares al
agricultor, otro al almacenista. un
tercero a la Delegación Local de
AbastecimiPntoa, el cuarto a la
insuección Proviricial de Recursos

o Delegación Provincial de Abas-
tecimientos y Trar.sportes, y el
quinto, con fines estadísticos, al
Servicio Nacional del Trigo. Se es-
tablece como obligatorio para los
agricultores concertar la venta de
las legumbres con los recolectores
legalmente autorizados y el incum-
plimiento de este requisito se con-
siderará como ocultación de su-
perficie sembrada a efectos de
las respor.sabilidades subsiguien-
tes. El modelo es el siguiente :

«Concierto de almacenamiento
que formalizan, de una parte, en
concepto de comprador, el alma-
cenista recolector don ..., y de
otra, en concepto de vendedor,
el agricultor don ..., de la cosecha
de legvminosas de grano seco a
producir durante la campaña 1947-
48 en ]a finca ..., situada en el
lérmino municipa] de ..., en las
condiciones aue se señalan en las
siguientes cláusulas :

1.° La entrega mfnima para al-
macenamiento se estima en las si-
guientes cantidades:

Alubias, ... kgs. ; garbanzos, ...
kiloQramos ; lengejas, ... kgs. ; al-
^arrobas, ... kgs. ; almortas, ... ki-
logramos ; grisantes, ... kgs. ; ha-
bas. ... kgs. ; veza, ... kQs.

2.° El nroductor se obliQa a en-
treQar al almacenista su total pro-
ducción de 1eg^umbres secas sin
ctras rleducciones que las de re-
serva de siembra y consumo. pre- .
viamente autorizadas nor PI lnter-
ventor o Deleeado de Recursos.
y que han sido estimadas en la
cuantía siguiente :

a) Para siembra de ... hectá-
reas en la campaña 1948-49: ... ki-
loQramos de alubias, ... kgs. de
garbanzos, ... kQS. de le^tejas,
... kgs. de al^arrobas, ... kgs. de
almortas, ... k^•s. de guisantes, ...
ki^ogramos de habas, ... kgs. de
veza.

b) Para propio conaumo y el
de ... familiares aue conviven con
e1 productor : Alubias. .. . kga. ;
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garbanzos, ... kgs. ; lentejas, ...
kilogramos.

c) Para consumo de ... obreros
ñjos y... familiares de los mismos,
que conviven con ellos : Alubias,
.., kgs. ; garbanzos, ... kgs. ; len-
tejas, ... kgs.

d) Para consumo de ... obre-
ros eventuales (equivalencia reser-
va un obrero fijo por 300 peonadas
obrero eventual) : Alubias, ... ki-
logramos ; garbanzos, ... kgs. ;
lentejas, ... kgs.

e) Para consumo de ... cabezas
de ganado : Algarrobas, ... kgs. ;
almortas, ... kgs. ; habas, ... kgs. ;
veza, ... kgs.

3.a El peso habrá de efectuar-
se en los días y horas que se fije,
a presencia del lnterventor o De-
legado de Recursos, almacenista
y productor, teniendo derecho to-
cios y cada uno de ellos a la com-
probación y examen de la báscu-
la por sí o por tercera persona.

4.° El almacenista pagará al
productor, en metálico y precisa-
mente contra entrega de 1a mer-
cancía, al precio fijado oficialmen-
te, entendiéndose el mismo para
mercancía a granel sobre la era o
domicilio del productor.

5.° Será objeto de depreciación
la mercancía que no esté sana y
en buen estado de conservación,
así como la que cor.tenga cuerpos
extraños. Para estimar la depre-
ciación se tendrán en cuenta los
usos y costumbres de la región.

6.° A1 dorso de este documen-
to se diligenciarán las entregas de
mercancía, consignándose la cuan-
tía de la misma, su importe en
pesetas y fecha en que tuvo lugar.

En prueba de co ^formidad, se
&rma el presente documento por
quintuplicado eiemplar en . , a
... de ... de 1947.»

En la forma y plazo que al efec-
to se determine por los ^rganis-
mos, los productores de legumbres
vienen obligados a formular las de.
claraciones de la superficie sem-
brada y de la cosecha obtenida
de cada una de las especies o cla-
ses indicadas, expresando además
la reserva de siembra.

Las citadas declaraciones se
presentarán en ejemplar cuadru-
plicado ante las Delegacione^ Lo-
cales d e Abastecimientos ; u n
ejemplar de cada declaración se

devolverá al interesado, debida-
mente diligenciado.

Dentro de los ocho días siguien-
tes a los plazos que se señalen pa-
ra la presentación de las declara-
ciones de superficie sembrada,
cosecha obtenida y reserva de
siembra, las Delegaciones Locales
de Abastecimientos remitirán un
ejemplar a la Comisaría de Re-
cursos o Delegación Provincial de
Abastecimientos y otro ejemplar al
Jefe Provincial del Servicio Na-
cional del Trigo ; en ambos casos,
debidamente relacionadas las ex-
presadas declaraciones.

Los Organismos de Abasteci-
mientos encargados de la recogi-
da de las legumbres, remitirán a
la Comisaría General, dentro de
los quince días siguientes a finali-
zar el plazo indicado en el artícu-
lo anterior, un resumen por mu-
nicipios de la superficie sembrada
y cálculo de cosecha, y otro, en
su día, de la cosecha obtenida en
cada variedad.

Los almacenistas deberán orga-
nizar el servicio de recogida, pa-
ra que éste se lleve a cabo en
cuanto sea posible, sobre la mis-
ma era, utilizando al efecto los
medios de transporte de que dis-
ponean, que de resultar insuficien-
tes se complementarán en la cuan-
tía necesaria con unirlades de la
Asrunación Automóvil.

Sin perjuicio de lo inrlicado an-
teriormente, los agricultores que-
dan autorizados para trasladar sus
cosechas de le^uml,res a sus al-
macenes, acompañándolas d e 1
ejemplar del concierto que obre
en ^u poder.

El imnorte cle la merc^ancía se-
rá hPC^o efPCtivo en el mo*nen-
to de la reco^ida, en orPCe^cia
del ^ubinspector de esta C'omisa-
ría General o Iriterventor De1eQa-
do de la misma, que la fiscalice y
levante acta de la entre^a. dejan-
do el duplicado en ooder del aeri-
cultor como justificante del desti-
no dado a su cosecha.

Las le^umbres recoeidas pasa-
rán a almacén, quedando inmovi-
lizadas a dis^osición de la Comi-
saría General, para su ulterior des-
tino contra orden expresa del mis-
mo Orgarismo.

Los almacenistas recolectorea
formularán ante los Organismos
especificados, por fin de cada se-

mana o diariamente si se estimara
preciso, un «parte de almacén»
que refleje cada una de las opera-
ciones comerciales que hubiesen
realizado en el mencionado pe-
ríodo.

De la cosecha de legumbres so-
lamente podrán restarse las canti-
dades que el productor haya de
ciestinar para la necesidades de la
próxima siembra y de consumo fa-
miliar.

La reserva de siembra se cal-
culará en proporción a la super-
ficie de los cultivos y cuantía de
semilla por hectárea que usual-
mente se venga empleando en la
localidad, debiendo darse prefe-
rencia absoluta a esta reserva.

Sólo tendrán derecho a reserva
de consumo los agricultores, pro-
pietarios o no, que cultiven la tie-
rra directamente, y los obreros fi-
jos y eventuales reducidos a fijos,
de la explotación, así como los fa.
miliares de los agricultores Y obre-
ros fijos que convivan con ellos.

La cuantía de la reserva de con-
sumo se fijará en un máximo anual
de 55 kilogramos por persona pa-
ra agricultores y obreros fijos y
eventuales reducidos a fijos, y de
36 kilogramos para los familiares
de agricultores y de obreros fijos,
entendiéndose dichas cifras como
totales, entre las distintas varieda-
des de legumbres. La reserva de
los agricultores, obreros fijos y fa-
miliares de ambos se autorizará
contra entrega de cupones, de-
ñiendo estampillarse las cartillas
correspondientes.

Asimismo podrán los agriculto-
res constituir reserva para consu-
mo de ganado, aunque este bene-
ñcio no será extensivo al que po-
sean los obreros. La cuantía de
esta reserva de consumo para ga-
nado se fijará para cada comarca
por una Ju : ta presidida por el De-
legado de Abastecimientos y ase-
sorada por los Jefes provinciales
►.el Servicio Agronómico y de Ga-
nadería.

Los precios de venta por el pro-
cluctor serán los que se señalen en
su día por la Dirección General
de Agricultura, de acuerdo con lo
que determina el artículo 3.° del
Decreto de 10 de octubre de 1946.

Los precios de venta por el al-
macenista de origen, así como los
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de conaumo, s e determinarán
oportunamente.

La totalidad de las legumbres
expresadas se d^stinará por la Co-
misaría General para consumo hu-
mano. Si la abundancia de la co-
secha de legumbres finas lo permi-
tiese, podrá destinarse eventual-
mente para pienso alguna partida
de algarrobas, almortas, habas o
veza.

Queda prohibida la circulación
de legumbres secas que no vayan
acompañadas de la guía única.

El transporte de la cosecha des-
de la era al almacén receptor se
Ilevará a cabo con el acta de en-
trega y conduce expedido por la
Alcaldía.

Las Delegaciones Provinciales
de Abastecimientos y Transportes
y Comisarías de Recursos señala-
das en el artículo 2.° publicarán
relación de los almacenistas auto-
rizados para adquirir legumbres y
zonas de producción donde pue-
dan realizarlo.

La Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes pondrá
a disposición del Ministerio de
Agricultura las cantidades de le-
gumbres de las distintas especies
que por éste le sean solicitadas
para completar las reservas de
siembra en aquellas zonas en que
lo estime preciso. Estas reservas
serán adquiridas y depositadas en
los almacenes del Servicio Nacio-
nal del Trigo, el cual cuidará de
la conservación y desinfección de
las mismas.

Se considerará clandestina la
siembra y producción de legum-
bres no concertadas a los efectos
que determina esta Circular, san-
cionándose como ocultación la no
declaración o falsedad de los da-
tos declaratorios de superficie y

cosecha, la falta de concordancia
entre el área de cultivo o semillas
empleadas y la cosecha real ob-
tenida, la no entrega o fuera de
plazo de las legumbres.

Campaña de industrialización del cerdo

En el Boletín Oficial del Estado
del día 3 de mayo de 1947 se ha
publicado la Circular núm. 623 de
la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes, fecha 1
del actual, por la que se conside-
ra finalizada la campaña de in-
dustrialización del cerdo 1946-47,
regulada por la Circular de la Co-
inisaría General núm. 601, de fe-
cha 4 de noviembre de 1946 (Bo-
lctín Oficial del Estado núm. 313).

Sin perjuicio de lo precedente-
mente dispuesto, se concede un

plazo de veinte días para que los
industriales chacineros pu e d a n
transportar a las - fábricas, sacrifi-
car e industrializar aquellos cer-
cios que tuviesen adquiridos y que
no hubieran podido ser sacrifica-
dos antes de la indicada fecha.

El ganado de cerda estará su-
jeto a los precios señalados en la
Orden del Ministerio de Agricul-
tura de 25 de mayo de 1946 (Bo-
letín Of icial del Estado núm. 151).

La circulación del ganado de
cerda será libre, no necesitando,

por consiguiente, de la gufa úni-
ca de circulación o aconduce» pa-
ra su traslado, exigiéndose única-
mente el certificado de origen y
sanidad pecuaria de la Dirección
General de Ganadería.

El peso mínimo que tendrán las
reses en el momento de su sacri-
ficio será el de 70 kilos en vivo.

Precio del ganado mular

En el Boletín Oficial del Estado
del día 10 de mayo de 1947 se pu-
blica una Orden de la Presidencia
del Gobierno, cuya parte dispo-
sitiva dice así :

I.° Quedan rectificados los pre-
cios contenidos en la tabla de pre-
cios máximos inserta en el apar-
tado primero de la Orden de 9 de
octubre de 1942 y sustituídos en
cada caso por los de la tabla ad-
junta.

2.° Las Autoridades provincia-
les y locales, y especialmente las
Fiscalías Provinciales de Tasas,
velarán por el puntual y exacto
cumplimiento de cuanto se dispo-
ne en el Decreto de 24 de julio
de 1942 (B. O, del E. de 7 de
agosto de 1942, núm. 219) y la
Orden de esta Presidencia del Go-
bierno de 5 de octubre de 1942
(B. O. del E. del 5 de octubre de
1942, núm. 284), que seguirán en
vigor en cuanto no se opongan al
contenido de la presente Orden.

3.° La vigencia de esta Orden
comenzará en la fecha siguiente
a la de su publicación en el Bo-
lctin Oficial del Estado.

Madrid, 10 de mayo de 1947.-
P. D., el Subsecretario, Lois Ca-
rrero.

TABLA DE PRECIOS MAXIMOS PARA EL GANADO MULAR

A L Z A D A S

METROS

1,65 y mayores.
1,63
1,61
1,59
1,57
1,55
1,53
1,51
1,49
1,47
1,45
1,43
1,41
1,39

I^: D A D I: S

3,4y5
AÑOS

6y? I
AÑOS I

8y9
AÑOS

l0,11y12
AÑ03

I 13y14
AÑOS

més DE 14
AÑOS

15.000 13.500 I 12.000 9.000 6.750 4.500
14.100 12.690 I 11.280 8.460 6.345 4.230
13.200 11.880 10.560 7.920 5.940 3.960
12.300 11.070 9.840 7.380 5.535 3.690
11.400 10.260 9.120 6.975 5.130 3.420
10.500 9.450 8.400 6.300 4.725 3.150
9.600 8.655 7.680 5.760 4.320 2.880
8.700 7.830 6.960 5.220 3.915 2.610
7.800 7.020 6.240 4.680 3.510 2.340
6.900 6.210 5.520 4.140 3.105 2.070
6.000 5.400 4.800 3.600 2.700 1.800
5.100 4.590 4.080 3.060 2.295 1.530
4.200 3.780 3.360 2.520 1.890 1.260
3.300 2.970 2.640 1.980 1.485 990
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LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
Este año se ha celebrado la fes-

tividad de San Isidro con numero-
sos actos organizados por el Cuer-
po Nacional y la Escuela Especial
de Inger.ieros Agrónomos, así co-
mo por el Instituto Nacional de
Colonización, cuya labor se ha
puesto bajo la advocación del
Santo Patrono de la Agricultura.

El primer acto de la serie tuvo
lugar el día 14 en el Instituto Na-
cional de Colonización, donde el
Ilmo. Sr. Obispo de Madrid-Alca-
lá bendijo una imagen de San Isi-
dro, colocada en los jardir.es que
rodean el edificio. Presidió el Mi-
nistro de Agricultura, Excmo. Se-
ñor D. Carlos Rein, acompañado
del Director general del citado
arganismo, Ilmo. Sr. D. Fernan-
do de Montero, y demás Directo-
i'es generales del Ministerio ; el
Canciller de la Orden Civil del Mé-
••ito Agrícola, Excmo. Sr. D. José
María de Escoriaza ; todo el per-
sonal del Instituto y numerosos
Ingenieros Agrónomos. El doctor
Eijo Garay, después de la bendi-
ción, pronunció una sentida plá-
tica evocando la figura insigne de
San Isidro Labrador.

A continuación, el Ministro y
demás personalidades se traslada-
ron al Laboratorio de Maquinaria
Agrícola de la Escuela Especial de
Inger,íeros Agrónomos para cla^i-
^urar el cursillo de tractoristas,

del que ya hablamos a nuestros
lectorea en nuestro último núme-
ro, y que se ha celebrado con
gran éxito. En él han tomado par-
te veinte cursillistas, a los que se
adiestró convenientemente en el
manejo y reparación de los dife-
rentes tipos de tractores. El pro-
fesor de Motores y Máquinas A^ í-
colas de la Escuela, don Eladiu
Aranda, que ha dirigido brillant.e-
mente el cursillo, hizo un resurnen
del mismo, y a continuación se
filmó una película en la que se
han récogido todas las fases por-
que pasaron las prácticas realiza-
das. Por último, el señor Rein en-
tregó ]os diplomas, pronunciando
unas elocuentes frases destacar,3o
el significado del acto. Además de
las autoridades anteriormente ci-
tadas, asistieron al mismo el Di-
rector de la Escuela. Excmo. Se-
ñor D. Juan Marcilla, y el Claustro
de Profesores.

Por la tarde del mismo dfa, el
Ministro de Agricultura impuso las
insignias de la Gran Cruz de la
Orden Civil del Mérito Agrfcola al
Delegado Nacional de Sindicatos,
Excmo. Sr. D. Fermín Sanz Ckrio,
quien pronunció unas palabras
agradeciendo tal distinción y ex-
poniendo los fines que se preten-
den con la creación de las Cáma-
ras Sindicales Agrarias.

El día 15 se celebró en la San-

Un aspecto dei avoo de bendición de la imagen rle San Isidro en los ,iardines del
/natituto Nacional de Coloniurcióir

ta Iglesia Catedral una solemne
misa de pontifical, oficiada por el
Obispo de Madrid-Alcalá, doctor
Eijo y Garay. Ocupó la presiden-
cia el Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura, acompañado de los
Ilmos. Sres. Subsecretario, Direc-
tores generales y Secretario téc-
nico del Departamento, Canciller
de la Orden Civil del Mérito Agrí-
cola, presidente de la Asociación
Nacional de Inger.ieros Agróno-
mos y del Instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas, Al-
calde de Madrid, presidente de la
Diputación Provincial y muchas
más personalidades, así como nu-
merosos Ingenieros Agrónomos,
Peritos Agrícolas del Estado y
fur.cionarios d e 1 Ministerio de
Agriculturo, que llenaban p o r
completo el templo, artísticamen-
te engalanado con tapices y flores.

En el banquete celebrado a
continuación, el Excmo. Sr. Mi-
nistro entregb al sabio Ingeniero
don Juan Marcilla las insignias de
la Gran Cruz de la Orden Civil
del Mérito Agrícola, que le rega-
lan sus compañeros de toda Es-
paña. El señor Marcilla dió las
gracias en emocionadas frases,
siendo objeto de una calurosa
ovación por parte de todos los
asistentes. A continuación el Pre-
sidente de la Asociación, Ilustrí-
simo Sr. D. Ramón Garrido, pro-
nunció un elocuente discurso, ha-
ciendo un balar.ce del año, expo-
niendo las aspiraciones del Cuer-
po e incitando a todos para que,
como hasta el momento, continúen
laborando con entusiasmo y fe por
el constante mejoramiento de la
agricultura española. Por último,
el señor Rein agradeció las ama-
bles frases que le había dedicado
el Presider.te de la Asociación,
hizo una brillante descripción de
los méritos del señor Marcilla, que
le dan categoria científica inter-
nacional, y se ofreció a todos pa-
ra desde su alto cargo acoger y
cíefender cuantas iniciativas se le
hagan, con vistas al engrandeci-
miento patrio. El Ministro de Agri-
cultura fué muy aplaudido al ter-
minar su discurso.

Finalmer.te, por la tarde, tuvo
lugar la acostumbrada procesión,
que hizo el recorrido habitual, y
a]a que aaiatió numcrosa concu-
rrencia,
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Cursillos para capataces de plagas
del campo y de poda del olivo

Del 14 al 19 del pasado mes de
abril tuvo lugar en Alicante un
cursillo de capacitación agrícola
sobre plagas del campo, organi-
zado por la Hermandad Sindical
Provincial de Labradores y Ga-
naderos de Alicante y patrocina-
do por la Dirección General de
Agricultura y la Delegación Na-
cional de Sindicatos. De la direc-
ción de dicho cursillo se encargó
el Ingeniero Jefe interino de la
,Jefatura Agronómica, don Luis
Torras, secundado muy eficaz-
mente por el Ingeniero encargado
del Servicio de Plagas de dicha
Jefatura, don Adelardo Peral, y
del Perito Agrícola y Jefe de la
Hermandad Sindical Provincial,
señor Llopis.

Cubiertas rápidamente las trein-
ta plazas convocadas entre agri-
cultores de las distintos pueblos
de la provincia, fueron explicadas
con todo detalle a los cursillistas
las principales plagas del almen-
dro, manzano, olivo, vid, patata,
alfalfa, cereales, pimiento, torxha-
te, etc., alternando las explicacio-
nes teóricas con las clases prácti-
cas, co^sistiendo éstas en la pre-
paración de las diversas fórmuIas
curativas, manejo de los aparatos
y tratamiento de las plagas.

Al final de tan provechoso cur-

sillo fueron otorgados los corres-
pondientes certificados de aptitud,
al que se hicieron acreedores to-
dos los alumnos, y además se otor-
garon cuatro premios en metálico
a los más destacados.

Se realizaron a fines del invier-
no pasado unos cursillos prácticos
de poda del olivo, organizados por
la Cámara Oficial Agrícola de la

provincia, bajo la dirección técni-
ca del Ingeniero Director de la
Estación Olivarera de Jaén, don
Miguel Ortega.

Las demostraciones prácticas,
efectuadas con podadores selec-
cionados de Jaén, se realizaron en
Ios términos municipales de El
Palmar, Sucina, Jumilla, Yecla,

Lorca, Cehegín y Cieza. Los agri-
cultores se han interesado extraor-
clinariamente por las operaciones
llevadas a cabo y han manifestado
su deseo de que tales enseñanzas
prácticas se continúen en lo suce-
sivo, para así llegar a perfeccionar

y conocer los podadores locales
ctros procedimientos más eficaces,
de los que se espera gran utilidad
para el olivar murciano.

Con estos cursillos se consigue
combatir las rutinas locales, algu-
nas veces perniciosas, cuando no
imperfectas o antieconómicas, y
sobre todo crear el espíritu critico
y razonado de una determinada
práctica, que, como la de la po-
da, ae ha hablado tanto de ella y
tan poco se ha divulgado en la

práctica.

Como norma razonada, en la
que se conserven los fundamentos
y detalle de la poda del olivo
aplicable en la provincia o zonas
colindantes, la Cámara Agrícola
está editar^do, para divulgación
entre los olivareros, el estudio que
redactó con dicho fin el ingeniero
Agrónomo don Miguel Ortega.

ti'vsión dr^ c.lnusarrir del r^urstillo rle .^lican.te.
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LA POLITICA AGRARIA EN INGLATERRA

En la Cámara de los Comunes
de la Gran Bretaña ha tenido lu-
gar un acalorado debate sobre el
proyecto de Ley Agrícola presen-
tado por el Gobierno laborista. El
ministro de Agricultura, Mr. Tom
Williams, explicó ante la Cámara
por qué era difícil definir la natu-
raleza de la futura producción, y
al mismo tiempo ofreció un infor-
me detallado de los factores que
afectarán a la política agrícola del
presente y del porvenir. En pri-
mer lugar, hay que tener presente
yue tanto el suelo como el clima
británicos se presta mejor al culti-
vo de ciertos productos que al de
otros ; así, por ejemplo, en Ingla-
terra prospera siempre la produc-
ción de carne, leche., huevos, ver-
duras y frutas. En segundo, es in-
discutible y unánimemente acep-
tado que todo sistema futuro ha-
brá de depender del perfecto equi-
librio del mismo, tanto para todo
el país en general, como en cada
finca individualmente, puesto que
la experiencia recientemente ad-
quirida ha demostrado el valor de
la cobrdinación en todo plan agrí-
cola. No se puede olvidar que hay
más demanda que nunca en el in-
terior del país de leche, huevos,
verduras frescas y frutas, y, por
último, que con el aumento del
consumo en otras partes del mun-
do, Inglaterra no puede confiar ya
en la importación de la misma
cantidad de carne que antes de la
guerra, por lo que necesita más
ganado y más piensos procedentes
del país y del extranjero. Hoy no
se puede confiar plenamente en
las inversiones en el extranjero pa-
ra la importación de alimentos, y
la Gran Bretaña habrá de utilizar
en todo lo posible sus propios re-
cursos. Actualmente el slogan na-
cional para la agricultura, como
para las demás ramas de la pro-
ducción, es : «La máxima produc-
ción en el interior del país». Con
este objeto el Gobierno se esfuer-
za por procurar ante todo la esta-
bilidad, asegurándose, natu r a 1-
mente, de un suficiente margen de
flexibilidad que permita los nece-
sarios cambios y mejoras.

Los conservadores querían la
promesa de que el agricultor bri-
tánico no sería sacrificado ante la
llegada de productos baratos del
exterior. Como respuesta, S i r
Frank Soskice, procurador gene-
ral, aseguró que en las conversa-
ciones sostenidas no ha mucho so-
bre comercio internacional, el Go-
bierno de Su Majestad había to-
mado todas las medidas necesa-
rias para conservar su libertad de
acción en cuanto a la puesta en
práctica de la política agrícola de
su proyecto de Ley. '

Durante la guerra, el Estado
proporcionó toda la ayuda imagi-
nable al labrador, y el proyecto de
Ley que se ha discutido trata de
perpetuar-adecuadame^nte corre-
gidas y revisadas-las medidas
adoptadas en tiempo de guerra.
Sus puntos principales son : la es-
tabilidad de los precios y la segu-
ridad de los mercados ; un servi-
cio permanente de asesoramiento
y ayuda para los agricultores que
lo necesiten, y, sólo en casos de
extrema ineficacia, la expropiación
de terrenos.

Por vez primera en la historia
de Inglaterra sabrá el agricultor en
tiempo de paz el precio de su
grano mucho antes de sembrarlo.
Según el nuevo sistema, conocerá
el precio de las cosechas por lo
menos dieciocho meses antes de
su recolección, así como el precio
mínimo y la cantidad de gar.ado
con que puede contar con dos o

o^EUT^s ^ n^n^n^s
OFERTAS

VENTA DE VACA9 IiOLANDE8A.9
Y SUIZAB de la proviacia de 6an-
tander. Dirigirsd a don Antonío Ou-
tiérrez Asensio, ganadero. Colindreu
(Santander).

tres años de anticipación. Hasta
el mes de marzo de 1950, los agri-
cultores tienen asegurado el mer-
cado para su leche, huevos, ga-
nado vacuno, de cerda y lanar, a
precios no inferiores a los míni-
mos anunciados en el pasado mes
de marzo. Esta medida alcanza a
unas tres cuartas partes de la to-
tal producción agrícola del país.

Por su parte, el agricultor se so-
mete a los consejos de los Comi-
tés Condales, integrados por agen-
tes oficiales, agricultores, terrate-
nientes y representantes de los la-
bradores, y sólo como único y ex-
tremo recurso se procederá a la
desposesión por ineficacia en el
cultivo, conservándose siempre el
derecho individual de apelar a un
tribur.al independiente.

Una parte muy importante del
proyecto de Ley es su^ política de
parcelaciones, cuyo fin tiende a
brindar a los labradores experi-
mentados la oportunidad de pasar
a propietarios. Estas parcelas se-
rían de un promedio de 50 acres
de extensión, y los agricultores po-
drían contar con un empréstito gu-
bernamer.tal de las tres cuartas
partes del coste general. No se
han establecido prioridades ni pre-
ferencias para los ex-combatien-
tes, puesto que los trabajadores
del campo hubieron de permane-
cer en sus ruestos durante la con-
tienda, considerándose sometidos
a una orden de trabajo esencial de
guerra.

VOOL. Lo mejor para marcar ga-
nado lanar Francísco Romeo Olíva.
Don Jaime, 34, Zaragoza.

COMPRA-VENTA de flncas toda
Espafla. Envien ofertas demandas de•
talladas. Contratación oflcial. Apar
tado 1.271, Madrid.
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registran ataques de pulguilla. 5e
lia empezado a regar el olivo, que

brotó muy bien. En Logroño se
recolectan colifiores, brécoles, bo-
rrajas, espinacas, acelgas, habas,

alcachofas, guisantes y espárra-

gOS.

Cataluña

L
de

os sembrados presentan buen
aspecto, aunque se resientan

falta de humedad. En Lérida,
no obstar,te el «pulgón», se espera
una cosecha de habas excelente.
Los trigos de esta provincia han
sufrido el ataque de «zabrus». En
Gerona el garbanzo nació bien,
pero los semilleros de arroz se des-
arrollan lentamente por falta de
calor. Son abundantes en Barcelo-
na las cosechas de guisantes y ha-
bas, que se recogieron casi total-
mente en la parte del verdeo. En
Tarragona, escardas a los sembra-
dos de otoño y preparación de los
anozales, cuya siembra en plante]
ya se efectuó.

Continub en Lérida la planta-
ción de patata de segundo año, y
en Gerona la de temprana, que
va naciendo bien ; los patatares
extratempranos marchan bien. Los
de Barcelona van más retrasados ;
se plantó allí ahora patata de me-
dia temporada. Los frutales tienen
buen aspecto en, Lérida y Gerona.
En Tarragona también buena co-
secha de almendras, aunque las
nieblas y las lluvias la han amino-
rado.

Se helaron bastantes brotes de
la vid en Lérida. En Gerona y Ta-
rragona se dió el primer azufrado.

Aragón

S E han escardado en Huesca los
sembrados de otoño, que ai-

guen presentando buen aspecto,
aunque se resienten de falta de
Iluvias. Lo mismo ocurre en algu-
nas tierras fuertes de Zaragoza,
en cuya provincia comenzó la
siembra del maíz. Se han escar-
dado en Teruel, principalmente,
las cebadas. No se ha podido ha-
cer la siembra tardía en la medi-
da de lo previsto. Han mejorado
las legumbres respecto al mes an-
terior.

En Zaragoza y Huesca la brota-
ción del viñedo fué excelente. En

la segunda provincia acabaron las
labores de arado y de «pi ►ado».
Continúa en Zaragoza y Teruel el
laboreo de las cepas.

Finalizó en Huesca la planta-
ción de patata ; algunos patatares
han nacido ya. Dieron comienzo
los riegos. La patata temprana tie-
ne buen aspecto en Zaragoza. En
Teruel ha disminuído el área pa-
tatera, por la competencia de
otras plantas. En cambio aumentó
la de remolacha, que nace acep-
tablemer.te. Continúa la siembra
de remolacha en Zaragoza, y en
Huesca está terminada la siembra
directa y los semilleros están tam-
bién acabados.

Rioja p Navarz•a

E XISTE gran falta de humedad
en estas provincias. A fin del

mes anterior se sembraba maíz en
Logroño. Se eacardaron los cerea-
les y se abonaron con nitrato los
trigos. Están mejor las siembraa
tempranas de otoño que las tar-
días. En Navarra también ae es-
parcib el nitrato, ae escardaron las
siembras de otoño y se empezó la
siembra del maíz. El trigo está
bastante bien, aunque las siem-
bras tardías han ahijado muy po-
co y de las tempranas ae perdíó
planta por exceso de humedad.
Las habas están poco parejas.

Los frutales de la Rioja prome-
ten buena cosecha. Terminaron
los tratamientos de invierno y aho-
ra se combate el arañuelo y el gu-
sano de peras, manzanas y cirue-
las. Los viñedos han brotado muy
bien, per^ en las zonas altas se
resienten de los fríos de principios
de invierno. Se esperan con ansie-
dad el azufre y el sulfato de co-
bre.

Terminó la plantación de pata-
ta en la Ribera y zona media de
I`'avarra y continúa en la Pirenai-
ca. Las plantas prosperan lenta-
mente. En los remolachares se

Provincias Vascongadas

E N toda esta región se lucha con
la falta de tempero, por la

prolongada sequía. En Alava con-
tinuó el laboreo superficial en
peores condiciones al final de
ñnal de abril ; los campos están
atrasados. En Guipúzcoa puede
decirse esto mismo, de los trigos
tardíos especialmente. Las habas
han cuajado bien. Se han sembra-
do bastantes parcelas con la aso-
ciación maíz-alubias. Las cose-
chas, en general, van a ser inferio-
res a las del año anterior. En Viz-
caya se practican escardas en los
trigos, que están medianos. En
cambio, los patatarea tienen buen
aspecto. Los más tempranos de
Guipúzcoa han sido aporcados y
escardados. Las heladas han cau-
sado algunos daños y ha entrado
en escena el carabajo.

En buenas cor,diciones ae sem-
bró la remolacha en Alava. Con-
tinuó el abonado del viñedo en
izcaya. En Guipúzcoa, los frutales
de hueso han cuajado bien el
fruto.

Asturias y Santander

E N Asturias continúa la escar-
da. Los trigos y centenos que

se sembraron oportunamente y los
de la montaña, marchan bien ; en
cambio, todo lo tardío está defi-
ciente, por falta de lluvias. En
Santander están casi ultimadas la
escarda y la siembra de legum-
bres. Se prepara la siembra de ju-
días y maíz asociados. Práctica-
mente, concluyó la escarda. Los
trigos tienen buen aspecto.

En esta provincia va intensifi-
cándose la plantación de patata
en las zonas altas. La planta no
nace bien y los patatares están re-
gular. Las heladas de abril a prin-
cipios han perjudicado considera-
blcmente. En Asturias terminó la
plantación, y las nacidas tienen
mal aspecto. Parece asegurada la
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cosecha de los frutales hueso ; los
de pepita trajeron muchísima flor.
Se dan labores de cava al viñedo,
que brotó bien.

Galicia

E N Lugo los sembrados marchan
r..ormalmente. Se prepara la

siembra del maíz y judías asocia-
dos. Se dan escardas en Ponteve-
dra y Orense. Las siembras de la
primer provincia están regulares ;
se siembra maíz. En la segunda
los campos marchan bien y el ci-

'tado cereal nace satisfactoriamen-
te. En Coruña, la mucha hume-
dad y la falta de superfosfato ha-
ce languidecer a trigos y centenos.

Se planta patata con gran in-
tensidad. Nace bien en Lugo, y
con desigualdad en Pontevedra.
Los patatares de la zona baja de
Orense tienen mediar,o aspecto,
por el exceso de lluvia. Escardas
a la temprana en Coruña. Se ca-
van los viñedos de Lugo. Ha ter-
minado esta labor en los de Pon-
tevedra. También finalizó el ata-
do y la reposición de marras en
Orense.

Han comenzado los tratamien-
tos contra el gusano de las man-
^anas en Lugo. Los frutales de
hueso han padecido por los fríos
pasados. También^,en Pontevedra
se observan daños ; ha concluído
la recolección de la naranja y con-
tinúa la del limón, sin que ni una
ni otra pasen de regulares.

Región leoneea

HA terminado la labor de arico
en los trigos de Zamora y en

los trigos y cebadas de Salaman-
ca. En las dos provincias se reali-
zan las labores de barbechera de-
6cientemente y con retraso. El tri-
go tiene en Zamora poco desarro-
Ilo, y lo mismo que la cebada y
el centeno, sus familiares, y la su-
frida algarroba, están piar.do por
recibir chaparrones de considera-
ción. En Salamanca los cereales y
las legumbres han mejorado res-
pecto a1 mes anterior. Concluyó
en Zamora la siembre del gar-
banzo, que se verificó con escaso
tempero.

Siguen en Zamora las laborea
de arado en el viñedo, que ha
brotado bien. La remolacha se ha

sembrado en condiciones deficien-
tes. Terminó en Salamanca la
plantación de las variedades tem-
pranas de patata a fines de abril
y continúa la preparacíón de las
parcelas que van a llevar las se-
mitardías.

Castilla la Vieja

E L campo, aunque muy atrasa-
do, todavía no presenta mal

aspecto, a pesar del tiempo tan
desapacible con que comenzó ma-
yo, por no ser menos que su com-
pañero abril. En todas estas pro-
vincias se ha aricado intensamen-
te ; se han repartido con cuenta-
gotas los nitratos ; se sembró gar-
banzo, con escasez de semilla, y
consiguiente disminución de área ;
y se han hecho labores de barbe-
cho. Asimismo se registran algu-
nas escardas a las cebadas, y han
finalizado las siembras tardías ca-
si por completo.

Las cepas brotaron con fuerza.
Siguen las labores de arado y ca-
va, estercoladuras, labores de co-
bijo, etc.

Se plantb patata en Segovia,
Avila y Burgos. Escasean los tu-
bérculos de simiente en la segun-
da de estas provincias. En Valla-
dolid iba más retrasada la opera-
ción, pero en cambio se va a po-
ner mucha patata, de acuerdo con
la campaña antirremolachera.

Esta raíz se sembró con activi-
dad y buen tempero en Segovia,
y con intensidad, pero en media-
nas condiciones de suelo, en Pa-
lencia. En Valladolid se hizo la
siembra en condiciones desigua-
les, y la zona dismir.uirá menos de
lo previsto gracias a los reservis-
las, palabra consagrada ya por el
uso para designar a los beneficia-
rios de la Circular número 605.

En frutales, mucha flor y bas-
tantes tratamientos.

Castilla la Nueva

HAN terminado las labores da
arico y de escarda, así como

las vueltas a los barbechos. En
Ciudad Real el garbanzo y las al-
mortas nacieron con fuerza. El tri-
go y el centeno están sanos, pero
atrasados. Las legumbres marchan
bien. En Toledo los trigos, aun-
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que desiguales, han mejorado.
Salvo las habas y las almortas, las
demás legumbres tienen buen as-
pecto. En Madrid son precisamen-
te las almortas las que mejor vista
ofrecen por ahora, así como los
€arbanzos y vezas, que han naci-
do bien. El trigo matea poco, y
las cebadas han espigado con di-
ficultad. En Guadalajara todas las
siembras har^ mejorado última-
mente, pero los terrenos que se en-
charcaron no darán cosecha en su
mayor parte. En Cuenca también
hay mejoría, aur.que existen zo-
nas grandes en las que las plan-
tas tienen mal color.

La patata ha nacido bien en
Ciudad Real. En Toledo sigue la
plantación de la de media tempo-
rada. En Madrid se registra au-
mento de zona, a expensas de la
remolacha. En Cuenca ha empe-
zado la plantación y en Guadala-
jara puede darse por concluída.

En olivares, viñedos y planta-
ciones de frutales se han dado las
correspondientes labores de ara^^
do, cava y tratamientos antipara-
sitarios.

Extremadura

E N Cáceres el garbanzo se ha
sembrado en medianas condi-

ciones, y, ante lo avanzado de la
época, algur.os agricultores han
preferido devolver la simiente que
se les había entregado. En las
siembras hechas en tierra franca
dicha legumbre ha nacido bien.
La nascencia de esta planta se ve
dificultada en Badajoz por la du-
ra costra que se ha formado. El
trigo presenta buen aspecto ; la
cebada está desigual y las habas
sufren del ahopon.

Por el retraso con que se plan-
tó la patata en Cáceres, disminui-
rá bastar.te el área de cultivo. E1
nacimiento deja bastante que de-
sear.

Los olivares presentan buen as-
pecto en ambas provincias ; pero
se labran con dificultad. Los vi-
ñedos están atrasados en Cáceres
y con mejor vista en Badajoz, sal-
vo en la zona de Villanueva de la
Screna.

Excepto del almendro, se espe-
ra de los frutales mejor cosecha
que el año anterior.
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Andalucía occidental

P oR el frío de principios de abril
y el czlor de la última dece-

na, la persistencia de levante y
otras causas, el campo ha empeo-
rado. Las plantas no han ahijado,
v existe una fuerte costra. Las
siembras se ven dificultadas por
falta de tempero. En Huelva em-
pezó el aprovechamiento de alca-

^ celes y concluyó la escarda. En
Cádiz se teme una mediana gra-
nazón. ^r, Sevilla se sembró maíz
y garbanzo y concluyeron las es-
cardas. En Córdoba se registran
ataques de paulilla muy extendi-
dos. La cebada está aún peor que
el trigo.

Terminó la plantación de pata-
ta en la zona más tardía de Huel-
va. Los patatares han sido bina-
dos, y los más tempranos vegetan
deficier.temente. En Cádiz están
desiguales y la cosecha va a ser
escasa. La remolacha tiene me-
diano aspecto en Sevilla, después
del aclareo.

En el viñedo de Huelva se re-
gistran ataques de mildiu. En Se-
villa y Cádiz vegetan normalmen-
te las cepas.

En el olivar de Huelva va con
mucho retraso el laboreo y hay
mucha muestra. En las demás pro-
vincias también presentan los oli-
vos buen aspecto y floración
abur..dante.

Andalucía oriental

E N los sembrados de otoño pro-
siguió la escarda, sustituída o

completada en Málaga con «ma-
noteos». Concluyó la siembra del
garbanzo a fines de abril, habién-
dose empezado a escardar los más
tempranos. La operación no se
l:izo con buen tempo. En Málaga
y Granada las siembras presentan
buen aspecto, aunque están poco
ahijadas. En Almería y Jaén han
empeorado, porque no se rehacen
en la segunda del temporal pasa-
do de lluvias, y en la primera, por
la sequía que padecen.

Se labran y cavan los olivares,
los cuales vegetan bien y traen
una espléndida muestra. ^

Escardas y aportados a las pa-
tatas tempranas en Málaga. En el
interior continúa la plantación,
observándose muchas marras en
las que van naciendo. En Almerfa

prosigue el arranque de la patata
extratemprana y ha concluído la
plantación de la tardía, que no
nace bien y tiene mildiu. En Jaén
no se han plantado en las debi-
das condiciones y existe escara-
bajo.

Se ha dado el aclareo a la re-
molacha en Málaga y Almería.
Se espera buena cosecha de caña,
cuya recolección ha comenzado
hace días. Los parrales de Alme-
ría han brotado con vigor y tienen
mucha muestra.

Levante

L os agricultores, a la vista de
sus campos, se lamentan de

la escasez de fertilizantes. Las
siembras de Albacete han empeo-
rado mucho, sobre todo el cer.te-
no, por las escarchas y vientos,
que han endurecido el suelo. A
fines de abril ya estaban sembra-
dos casi todos los garbanzos y se
había empezado con los maíces.
Por entonces ya se recogían en
el litoral murciano guisantes, ce-
bada y avena. También en esta
provincia el viento y la sequía han
determinado una mediana grana-
zór. de trigo, habas y guisantes.
Hay roya en los cereales y en las
habas. En Alicante solamente es-
lán bien las siembras en regadío.
Finalizó la recolección de habas
con mal resultado, por humedad
excesiva y por el pulgón. El maíz
en secano no se puede sembrar
por falta de tempero. Los plante-
les de arroz marchan bien y se
prepara la siembra de asiento. En
el regadío valenciano, bien dota-
do de agua por ahora, se ha pre-
sentado un ataque de roya fuerte.
Ei aumento de la temperatura a
fines de abril precipitó la espiga-
zón. El arroz, en cambio, termi-
na lentamente, y ha comenzado la
inur.dación de los arrozales. En
Castellón los cereales de otoño
presentan buen aspecto, y en las
zonas bajas se nota bastante «mal
de pie». Hay muchas lombrices en
]os planteles de arroz.

Terminó en Albacete la planta-
ción de patata temprana en rega-
clío y cor.^tinúa en el secano. En
Murcia se espera una cosecha de
este tubérculo ir.ferior a la nor-
mal. Se están recalzando las matas
por segunda vez. En Alicante se

planta la patata de cultivo ordina-
rio en Villena y en la parte alta
de la provincia y cor.tinúan los
recalces y los riegoa a la tempra-
na. En Valencia las patatas tem-
pranas están retrasadas. En Cas-
tellón los patatares presentan buen
aspecto. Se dan tratamientos con-
tra la oruga del almendro en Al-
bacete. En Murcia las nieblas,
^ ier.tos y escarchas han aminora-
do mucho la cosecha de frutales,
hasta el punto de que la del alba-
ricoquero r.o rebasará el 50 por
100 del año anterior. En Alicante
la fumigación cianhídrica se dió
con dificultad por los vendavales ;
se espera una cosecha de almen-
dra superior a la normal. En Va-
lencia la floración de los agrios
fué normal, salvo en el valle de
Albaida. La cosecha de garrofa
:,erá inferior a la media. En Cas-
tellón la floración fué buena y se
espera buena cosecha de almen-
dras y garrofa.

En los huertos de frutales y oli-
vares y viñedos, han continuado
ias labores propias de la estación
primaveral.

Baleares

^oNTi[vUABA la recolección de ha-
bas y guisantes de verdeo,

con rendimiento escaso, cuando
nos tranemitían estas noticias, a la
par que se escardaban trigo, ce-
bada y avena. La sequía y los
fuertes vientos han hecho desme-
recer las siembras bastante respec-
to al mes anterior.

La brotación de las cepas es
tardía y con poca muestra ; se dió
la segunda reja y el primer azufra-
do a los viñedos. En cambio, el

olivo se muestra esperanzador. E1
almendro traerá cosecha regular,
y peor y mejor que este grado, el
albaricoque y el algarrobo.

Canarias

L A sequía intensa y el fuerte
viento procedente del conti-

nente africano hace que, incluso
er, las zonas bajas de Las Palmas,
las cosechas presenten mal aspec-
to. No son mejores las noticias de
Santa Cruz, ya que existe la ame-
naza de la pérdida total de coae-
chas en la zona Sur q se percibe
el empeoramiento progreaivo en
la zona Norte.
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Andalucía

L os mercados gaditanos se vie-
ron muy concurridos de gana-

do de cerda y poco de las restan-
tes especies, a pesar de lo cual
se efectuaron numerosas transac-
ciones a precios sostenidos. Censo
ganadero sin variación. En Córdo-
ba r.o se celebraron ferias ni mer-
cados de importancia. Tanto el
desarrollo de la paridera como el
estado sanitario son buenos. Los
mercados de Huelva estuvieron
poco concurridos, y las cotizacio-
nes acusaron alza en todas las es-
pecies. Mediana situación de paa-
tos. Las plazas sevillanas se vie-
ron con bastante concurrencia de
ganado lar.ar y porcino, efectuán-
dose muchas operaciones a pre-
cios elevados. EI ganado procedió
tanto de la misma provincia como
de las limítrofes. Normal situación
de pastos.

Mucha concurrencia dc vacuno,
cabrío y porcino en las plazas al-
merienses. Precios en alza para el
lanar y sin variación para las res-
tantes especies. Estado sanitario
satisfactorio para vacuno y caba-

llar. En cambio, en los mercados
granadinos hubo poca animación
en vacuno, lanar y cabrío. Precios
en baja para estas dos últimas es-
pecies y sostenidos para las de-
más. Censo sin variación en va-
cuno, en baja para lanar y cabrío
y en alza, por crías, en porcino y
caballar. Buen estado sanitario.
En Jaén el censo bajó en toda cla-

se de especies y el estado de los
pastos es mediano, así como sú-
ficientes las disponibilidades de

piensos. Escasa concurrencia en
las ferias malagueñas ; no obstan-

te, hubo numerosas transacciones
y las cotizaciones quedaron en al-
za, excepto en porcino, cn que
quedaron mantenidas. Aumenta-

ron las poblaciones lanar y cabría.
Hay abundancia de pastos. En
cambio, la montanera e• madiana.

Castilla^

E N Avila se celebró la tradicio-
nal feria de Piedrahita, con

gran concurrencia en todas las es-
pecies. Precios sostenidos. Censo
en alza para lanar, cabrío y por-
cino. El estado sanitario cs bueno.
Normal cstado de los pastos. La
fcria de Berlanga de Duero, en
Soria, cstuvo bastantc concurrida,
efectuándose numerosas transac-
ciones. Precios sostenidos, excep-
to en porcino, que acusa alza. To-
clo el ganado procedía de la pro-
vincia y algo de porcino de Ex-
tremadura. El estado sanitario es
inmejorable. La situación de pas-
tos también es buena. La cor:cu-
rrencia de ganados durante el pa-
eado mes a los mercados valliso-
letanos fué, en general, escasa.
Regular número de transacciones.
Precios sostenidos en vacuno, la-
nar y equino. Censo en alza, por
crías e importación, en lanar y
porcino.

En Toledo, concurrcncia nor-
ma] en porcino y escasa para las
restantes especies. Los precios
acusan alza en lanar, cabrío y ca-
ballar. No ha sufrido variación el
censo vacuno y subió el de las de-
inás especies. Buen estado sanita-
rio. Normal situación de pastos.
La feria de Almodóvar, en Ciudad
Real, se celebró con bastante con-
currcncia dc equino, pues no asis-

tieron las restantes especies. Cen-
so sostenido. Los pastos continúan
en bucn estado y hay también
piensos suficientes. En Cuenca no
se celebraron ferias ni mercados
durante el mes. Buen estado sani-

tario y aumento de la población
pecuaria, excepto en caballar.

Con escasa concurrer.cia tuvo lu-
gar cn Guadalajara la feria de
Atienza, registrándose buen nú-
mero de transacciones con rela-
ción al aanado que acudió. Pre-
cio^ ^ostenidoa. Normal iituación
d^ pwstos y^sca^ez dc piensos.

En Madrid, acostumbrada concu-
rrer.cia en lanar y escasa en loa
dcmás ganados. Cotizaciones en
alza en todas las especies, con la
única eacepción del ovino, que
bajó de valor. Diaminuyó el cen-
ao, por sacrificio, también en esta
especie. Han desaparecido los pe-
qucños focos que había de fiebre
aftosa. Hay bastante• pasto^. El
cebo de ganado de cerda e• me-
nor que de costumbre.

Levante

E N Albacetc hubo mucha con-
currencia de lanar y porcino,

escasa de cabrío y equino y nula
en vacuno, habiéndose efectuado
regular número de transacciones a
cotizaciones elevadas. El eenso
ganadero acusa alza en todas las

e^pecies. Los mercados murcianos

se celebraron con normal concu-
ri•encia. Subieron los precios en
v^cuno, sosteniéndose en las res-
tantes especies. Se exportó gana-

do a otras provincias levantinas.
Buen estado sanitario y situación
alimenticia.

En Alicante la concurrencia fué

escasa y se realizaron regular nú-
mero de transacciones, a precios
sin variación. En la provincia de

Castellón se celebraron los merca-

dos semanales de lechones en Se-
^;orbe, menos animados que en

meses anteriores. Las cotizaciones

acusaron alza, así como el censo

ganadero, sobre todo en el porci-
no. Mediana situación de pastos.

Los mercados valcncianos estuvie-

ron poco concurridos y se efectua-

ron escasas transacciones.
Concurrencí a normal en Gero-

na, cacepto para caballos y mu-
las. Se realizó regular número d•
opcraciones a precio• soitenidoa
cn lanar, cabrío y equino, y^a
baja para cerdío y vacuno. El cen-
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so acusó alza por crías e impor-
tación en las especies de abasto.
Se importó ganado procedente de
ias provincias de Levante, Anda-
lucía, Extremadura y Santander.
En Barcelona, donde se han re-
gistrado algunos casos de peste
porcina, la concurrencia fué esca-
sa en vacuno y equino, principal-
mente. Censo ganadero estabiliza-
do. Buena situación de piensos y
pastos. Las ferias ilerdenses estu-
vieron desanimadas, con bastan-
les transacciones a precios soste-
nidos. Censo en baja para el lanar.
Otro tanto puede decirse de la
Frovincia de Tarragona.

Aragón, Rioja y Navarra

L As ferias de Boltaña, Lascuarre
y Huesca, en esta provincia,

estuvieron poco concurridas ; hu-
bo escasas transacciones y las
cotizaciones quedaron sostenidas.
Los mercados celebrados tam-
bién acusaron escasa actividad,
predominando la concurrencia de
lechones. El censo no ha sufrido
variación. Buen estado sanitario.
Los pastos escasean en la zona de
Los Monegros.

En Zaragoza estuvieron muy
concurridos ferias y mercados, ha-
biéndose efectuado gran número
de transacciones a altos precios.
El censo ganadero acusa alza por
crías en lanar y cabrío, y bajas,
por sacrificio, en porcino. El esta-
do de los pastos es mediano y su-
ficientes las disponibilidades de
piensos. Está dándose el primer
corte a la alfalfa, con rendimien-
to normal.

Tanto en Navarra como en Rio-
ja comienzan a resentirse los pas-
tos de falta de humedad. En Lo-
groño sólo se celebraron los mer-
cados semanales corrientes d e
crías porcinas, que estuvieron nor-
malmente concurridos. Las ven-
tas, algo restringidas por los ele-
vados precios a que se cotizan las
diferentes especies. Censo sin va-
riación.

NortP y Noroeete

E N Coruña se mantienen los pre-
cios s^n variación en porcino

y caballar y acusan ligera alza en

las restantes especies. Censo sin
variación en vacuno, lanar y ca-
brío. Se exportó ganado a Barce-
lona, Bilbao y León. Ha mejora-
do algo el estado sanitario. En
Orense, donde los pastos son muy
abundantes, se celebraron las ha-
bituales ferias con normal asisten-
cia de ganado, efectuándose nu-
merosas transacciones a precios
sin variación. Salió ganado para
Madrid y Barcelona. Las transac-
ciones efectuadas en Lugo se rea-
lizaron con precios en alza. El

censo ganadero acusa alza por
crías en lanar, caballar y mular.
Buen estado de los pastos. En
Pontevedra, la concurrencia fué
normal en ganado porcino y esca-
sz. en las restantes especies, no
obstante lo cual se efectuaron nu-
merosas transacciones a precios
altos en vacuno y lanar. Aumen-
tó el censo pecuario en general y
mejoró la sanidad de la ganadería.

En Asturias tuvieron lugar los
mercados acostumbrados en esta
época del año, realizándose gran
número de transacciones a cotiza-
ciones altas. No ha sufrido varia-
ción el censo ganadero.

En Santander ha continuado el
abonado de las praderas. No exis-
ten casi pastos porque el suelo es
tá muy seco, efecto de los fuertes
vientos del año pasado. La concu-
rrencia a ferias y mercados fué
normal en lanar, cabrío y asnal y
r.ormal en vacuno y porcino. No
ha sufrido variación el censo ga-
nadero. Desaparecieron los pe-
queños focos de fiebre aftosa y
perineumonia.

En Vizcaya tuvieron lugar las
ferias de Basurto, Munguía y Du-
rango, con nqrmal concurrencia
de ganado. Precios sostenidos,
censo sin variación y buen esta-
do sanitario. En Guipúzcoa termi-
nó la cosecha de nabo forrajero,
que ha sido muy malo. Continúa
l^i siembra de remolacha con mal

tempero. Se siegan las alfalfas,
tréboles y alholva. La cosecha de
trébol encarnado fué también muy
mediana. Sus mercados estuvieron
normalmente concurridos, e f e c-
tuándose bastántes transacciones.
Precios sostenidos en vacuno, en
1-,aja para el lanar y en alza para
el porcino. Buen estado sanitario.
En Alava tuvieron lugar los mer-

cados de Arceniega, Llodio, Amu-
trio y Campezo, con normal con-
currencia de vacuno y porcino de
recría. Precios en baja. Todo el
ganado procedió de^ la provincia y
algo de vacuno de las de Galicia
y Santander. Censo sin variación.
La marcha de la paridera es nor-
mal. El estado sanitario es bueno.

Extremadura y Leóu

E N Badajoz, durante el pasado
mes no se celebró ninguna fe-

ria y los mercados estuvieron poco
concurridos. Precios sostenidos.
Censo en baja, por exportación y
sacrificio de todas las especies.
El estado sanitario sigue siendo
bueno. En Cáceres tuvieron lugar
las ferias de Torrequemada, AI-

cántara y Brozas, con bastante
concurrencia de équidos, especial-
mente en la primera. Las transac-
ciones realizadas lo han sido a
f recios muy elevados, por lo que
aquéllas fueron escasas. Aumen-
taron las existencias de vacuno y
cerda. El estado de los pastos es
normal.

En León los mercados estuvie-
ron normalmente concurridos tan-
to en la capital como en los pue-
blos, efectuándose regular número
de transacciones. Precios sin va-
riación. Aumentó la población pe-
cuaria en todas las especies. El
estado sanitario es mediano en el
lanar, por haber focos de viruela
ovina. Los pastos presentan bueñ
aspecto.

En Salamanca hubo en sus mer-
cados normal asistencia de cabe-
zas y buen número de comprado-
res, pero se efectuaron pocas tran-
sacciones, a causa de los altos
precios. Censo sostenido en cabrío
y en alza, por crías, en las restan-
tes especies.

Zamora se caracterizó por mu-
cha concurrencia de porcino a sus
ferias y mercados y normal de va-
cuno y equino. Se exportó gana-
do a los principales centros nacio-
nales de consumo. Censo sin va-
riación. Mediano estado sanitario.
En Palencia fué normal la concu-
rrencia de vacuno y porcino y ea-
casa de las demás especies. Pre-
cios sostenidos, excepto para el
€;anado de cerda, que ha subido.
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Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos.-A Ingeniero 1°, don Patro-

cinio José Vicente Boceta Durán, y a
ingeniero 2°, don Modesto Domínguez
Hernando.

Destinos.-A la Jefatura Agronó^nica

de La Coruña, don Francisco Roig Ba-

l^esteros; a la Jefatura Agronómica de

Soria, don Pedro Gragera Torres; al

Servicio del Catastro de la Riqueza Rús•
tica, don Emilio Góngora Galera, y como

resultado de concurso se nombró Inge-
nieros Jefes de las Jefaturas Agronómi-

cas de Guadalajara y Navarra a don Cán-
dido Laso Escudero y a don Antonio

Mauleón Arosa, respectivamente.

Pases a supernumerario. - Don José
Antonio Corchado Soriano, don Rafael

García Rives y don Francisco Javier Zo-
rrilla Dorronsoro.

Reingresos.-Don Francisco de Lafi-

guera Bernad, don Gabriel Fernández

Montes y don Eusebio Alonso Pérez
Hickman.

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos.-A Mayor de l.g clase, don
Gonzalo Ruiz Aramburu; a Mayor de 2.°,

de personal Distinciones
don Joaquín Martínez Falero ; a Mayor
de 3.°, don Pedro Fernández Delgado ;

a Perito 1°, don Joaquín Trepat Arque ;
a Perito 2°, don Rafael Calvo Rodero,

que es[á y continúa en situación de aSu-
pernumerario en activo»; don José Se-

gismundo Bobis Sanjurjo y don Juan
Antonio Ciller Sánchez, e ingresan en

el Cuerpo como Peritos terceros don Ri-
cardo López Merlo, don Raimundo Al-

varez García y don Eduardo Martínez
Dafauce.

Orden Cívil del Mérito
Agrícola

Por Decreto del Ministerio de
Agricultura, fecha 18 de abril de
1947, se ha concedido la Gran
Cruz del Mérito Agrícola a los
Excmos. Sres. D. Fermín Sanz
Orrio y D. Pedro Rodríguez de
Torres.

Destinos.-A la Jefatura Agronómica

de Cuenca, don Rodolfo de Asas Uriar-
te; a la Jefatura Agronómica de Burgo^.
don Luis Rodríguez Royo, y a la Direc-

ción General de Ganadería, don Fran•

cisco Vázquez Gabaldón y don Ricardo

López Merlo.

Pases a s:apernumerario.-Don Cipria-

no Palacios Lillo y don Carlos Lluch
Ferrando.

Pase a supernumerario en activo.-Don

Antonio Arenas Ortega.

Fallecimiento.-Don José Gómez Sán-
chez.

Reiragresas.-Don Antonio Aldeanueva
1^luñoz.

Por C►rdenes del mismo Depar-
tamento, fecha 3 de mayo de
1947, se concede el ingreso en la
Orden Civil del Mérito Agrícola,

con la categoría de Comendador
de número, a D. José Ber.ito Ba-
rrachina, D. José Solís Pedraja y
D. Ernesto Cañedo Argiielles y
Quintana.

Nue^vo académico
El ilustre Ingeniero Agrónomo

D. Cristóbal Mestre Artigas ha si-
cio designado miembro de la Real
Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona.

DE GRAN INTER^S PARA AGRICUITORES Y GANADEROS
EI seguro contra INCENDIOS de COSECHAS es la mejor garanfía de la

recolección.

Una punta de cigarro arrojada inadvertidamenfe. La chispa producida por
el tracfor o trilladora, pueden ser causa de la pé•dida del sembrado.

EI seguro de MUERTE E INUTILIZACION y ROBO, HURTO Y EXTRAVIO
para animales desfinados a tiro, silla, sementales, yegvas dedicadas a reproduc-
ción y ganado de labor, es uno previsión indispensable por los alfos precios que
alcanzan en la actualidad.

Estos seguros son puesfos en prácfica con gran especialización por

C . I . A .
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Dirección General: Avenida Queipo de Llano, 13

S E V I L L A
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INSTITUTO NACIONAL PARA
LA PRODUCCION DF SEMI-

LLAS SELECTAS

En el uBoletín Oficial del Estado) del

día 5 de mayo de 1947 se publica un De-
creto del Ministerio de Agricultura que

dice así :

Iniciada la labor que, respecto a la
producción nacional de semilla selecta

comcrcial, estableció el Ministerio de

Agricultura por los Decretos de 10 de
marzo y G de diciembre de 1941, es lle-

gado el momento de coordinar bajo un
mando rector las funciones que abar-

quen el juego ponderado de la selección
y ntaltiplicación de aquellas plantas con-
venientes desde el punto de vista técni-
co, la `inspección de sus cultivos y, en
cuanto fuere necesario, la represión del
comercio de las simientes que no hayan
sido obtenidas con los requisitos exigi-

ble:: por la actual legislación. Con ello

se armonizará la labor que en mejora de

pluntas pnede desarrollar el Instituto

Nacioxtal de Investigaciones Agronómi-
cas con la utilización racional y adecua-

du de las semíllas de las variedades con-
sideradas como más convenientes para el
cultivo, consiguiendo el i^cremento de
producción al elevar los rendimientos

y mejorar y adaptar las calidades a las
necesidades del mercado. Por otra par-
[e, ae da a este dispositivo la convenien-
te fíesibilidad para extender oportuna-
mente esta rcglamentación a otras espe-

cies diferentes de las comprendidas en
las concesiones actualmente en vigor, en
cumplimiento de los Decretos antes men-

cionados.
Por ello, previa deliberacián del Con-

sejo de Ministros y a propuesta del de
Agricultura, dispongo:

Artículo 1.° Dependiente de la Direc-

ción General de Agricultura se organiza
el Instituto Nacional para la produccióu

de Semillas Selectas, que tendrá a su car-
go cuanto se relaciona con la produc•
ción de la^ mismas, así como la vigilan-

cia de sn comerriu.

ArL 2.° La labor encomendada al

Tnstituto Nacional en el artículo 1.° se

desarrollará a travé.- de la actuación de

los tres Servicios siguientes:
Servicio de la Patata de Siembra.
Serviciu de Semillas de Plantas Hor•

tícolas. Pratenses. Forrajeras e Indus-

triales.
Servicio de Semillae de Cer®ales y Le-

;;uminosas de Gran Cultivo.
Loe tres Sen^icios eetablecidoe funcio•

narán como Secciones de eete Organis-
mo. al frento de cada una de las cua•
les figurará un Jefe, que seré nombra•

do pur el Ministro entt•e ingeniero^
Agrónomos, a propuesta dc la Dirección

General de Agricultnra.

Art. 3.° El Instituto Nacional de Pro-

ducción de Semillas Selectas estará re-

gido por un Director, cuyo notnbramien-

to recaerá en el ingeniero Agrónomo

que designe el Ministerio, y una Junta
Ceñtral, con la siguiente composición :

Presidente, que será el Director del

Instituto.
Tres Vocales Técnicos, que serán lo^

Jefes de las tres Secciones determinadas

en el artículo 2 °
Tres representantes de los agricultore^

productore; de semillas. uno por cada
una de las Secciones enumeradas, desig-

nados por el Ministro de Agricultura a
propuesta de la Delegación Nacional de
Sindicatos.

Tres representantes de las Entidades
eoncesionarias o autorizadas, uno por ca-
da Sección, nombrados asimismo por el

Ministerio a propuesta de los de cada
grupo de plantas comprendidas Pn la
Sección correspondiente.

Un representante de la Subsecretaría
de Economía Exterior y Comercio, desig-
nado por el Ministerio de .Agricultura
a propuesta de aquélla.

EI Interventor del Instituto, nombra-
do por el Ministerio de Hacienda.

Lin Ingeniero Agrónomo del ]nstitu-
to, que actuará como Vocal Secretario.
que será nombrado por el Director ge-
neral de Agricultura a propnesta del Di-
rector del Instituto.

ArL 4.° Serán fanciones encomenda-
das al Instituto Nacional de Producción
de Semillas Selectas las eiguientes :

1.^ En la producción de semillas se-
lectas para la venta :

al Vigilar el cumplimiento de las dis-

posieiones vigentes. o que se dicten en
lo sucesivo, sobre producción de simien-
tes aelectas por entidades o particulares
concesinnarios o autorizados, comproban•
do el debido cumplimiento de los rit-
moa de producción señalados en las co-
rrespondientes concesiones o autoriza-
ciones.

b) Informar sobre los precios de cos-
te y ve,nta de ]as distintas especies y va-
riedades obtenidas en España. y los de
venta para las proredentes de importa-
ción.

el Informar sobre los permisos de im-
portación de cemillas, tanto si se desti-
nan a su mnltiplicación como si van de•
dicadas directamente a las necesidadea de
la Agricnltura, e igualmente informar los
permisos de exportación de semillas.

d) Informar las peticiones de fertili-
zantes, maquinaria n cualquier otro ele-

uteutu de trabajo o materias prituas quc
precisen las entidades o particulares alu-
didos en el apartado a), y a los que ten-
gan derecho preferente de sumini^tro.

2.a En la vigilancia del eomercio de

^emilla; :
a) Vigilancia de los campos de selec-

ción y multiplicación, almar.enes, loca-

les de limpieza y desinfección, ete., de
las entidades y pat•ticulares aludidos en
el apartado a) del núm. 1.°

bl Informar y, en su caso, expedir
los certificados de garantía de las semi-
llas obtettidas por las entidades o particu-
lares indicados.

cl Vigilar el cumplimiento de cuan-
to se relaciona con el comercio de se-
millas.

Para el desarrollo de las funciones ex-
presadas, el Instituto Nacional de Pro-
ducción de Semillas utilizará, en cuanto
sea preciso, la colaboración del Servicio
de Defensa contra Fraudes.

Art. 5.° Independientemente de las
normas de carácter general indicadas en
cl artículo anterior, el Servicio de la Pa-
tata de Siembra seguirá t•igiéndose por
las disposiciones contenidas en el Decre-
to de 6 de dicietnbre de 1941 y Ordenes
complementarias, quedando derogados
los artículos del mencionado Decreto
3°, 4.°, 5° y 6° y cuantos otros se re-
fieran a la organización del Servicio en
la parte que se opongan a lo que estable-
ce la presente disposición.

Art. 6.° Se encomienda al Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómi-
cas la creación de un Registro de Varie-
dades de Plantas, que deberá compren-
der tanto las cultivadas en la actualidad
como las nnevas variedades qne en lo su-
cesivo se obtengan, sirviendo de base
dicho Registro para la actuación del Ins-
tituto Nacional de Prodncción de Semi-
llas Selectas.

A tales efectos, el Registro de refe-
rencia tendrá como fines principales los
siguientes:

al Descripción, identificación y estu•
dio de los tipos comerciales existentes
en la actnalidad, unificando aquellos que
correspondan a la misma especie o va-
riedad botánica.

bl Determinación de las especies o
variedades botánicas actuales que se con-
^idercn interesantes en cada zona o co-
marca agrícola.

c) Estudio dP las especies o varieda-

des botánicas extranjeras, cuya introduc-

ción en el mercado nacional pueda con^

siderarse interesante.

dl Obtención de nuevas variedades
por los Centros Agronómicos dependien•
tes del Institato Nacional de Investiga
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ciones Agronómices, con el fin de faci-
litar semilla madre para posteriores mul-
tiplicaciones.

e) Estudio de las nuevas variedade:
que obtengan las entidades o particula-
res concesoinarios o autorizados, para
su inclusión en el Registro, si se consi-
dera procedente.

f) Publicación anual, a partir de los
dos años de su creación, de la relación
de variedades admitidas, con sus carac-
terísticas botánicas y culturales.

Art. 7.° En el plazo de tres meses, a
partir de la publicación del presente De-
creto, la Dirección General de Agricul-

tura someterá a la aprobación del Minis-
tro del Departamento las instrucciones
convenientes para coordinar las funcio-
nes que se encomicnrlan por esta dispo-
sición al Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas y al Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agro-
nómicas.

Del mismo modo, en las citadas ins-
trucciones se determinará la forma de
realizar la inspección de la producción
de semillas que tienen encomendada ac-
tualmente tanto las Jefaturas Agronómi-
cas en lo referente a la patata de siem-
bra, como el personal de la Dirección
General de Agricultura para las especies
comprendidas en la Sección 2 a

Art. 8.° El lnstituto Nacional de Pro-
ducción de Semillas Selectas funcionará
económicamente como organismo autó-
nomo de la Administración del Estado.
gozando de personalidad jurídica, pu-
diendo, por tanto, adquirir, poseer, ena-
jenar y gravar bienes de todas clases,
fusionándose, a estos efectoti, con la Ca-
ja del Servicio Nacional de la Patata de
Siembra con snjeción a las normas que,
con arreglo a las disposiciones vin^entes
o que se dicten en lo sucesivo, regulen
el funciouamiento de esta clase de orga-
nismos.

Su presupuesto anual será aprobado
por el Ministerio de Agricultura, previo
informe favorable del 11^inisterio de Iia•
cienda, constihtyendo sus ingresos nor-
males las consignaciones qne figuran o
puedan figurar en los Presupuestos Ge-
nerales del Ministerio de Agricultura,
las donaciones, los derechos de análisis,
certificados e inspecciones, las pérdidas
de fianzas que reglamentariamente pn-
dieran originarse por incumplimiento de
]os contratos establecidos con las entida•
des o particulares concesionarios aatori-
zados, los fondos procedentes de aque-
llos organismos autónomos qne ut.ilicen
sus servicios y cuantas otras aportacio-
nes o fondos estén autorizados, incluso
el canon establecirlo en el ertícnlo 14
del Decreto de creación del Servicio Na-
cional de I n Patata de Siembre.

Art. 9.° Quede autorizado el Minis-
terio de Agricultura para hacer extensi-
vas, a medida que lo vaya estimando
cnnvcnirnte. a otras especies vegetales

distintas de las ineluídas en las concesio•

nes actualmente en vigor, el régimen de
concesiones o autorizaciones a entidades
o particulares para la producción y fo-

mento de semillas selectas, mediante la
convocatoria de los oportunos concursos,

o la adopción de las medidas pertinen-
tes en cada caso, así como para dictar
las disposiciones complementarias que se

precisen para el tnejor cumplimiento del

presente Decreto. ^
Art. 10. Quedan derogadas cuanta.

disposiciones se opongan a lo precep-

tuado en el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente De-

creto, dado en Madrid a 18 de abril

de 194L--FRANCISCO FRANCO.--^1 Minis-

tro de Agricultura, Carlos Rein Segura.

►et r<c#a def,
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D.EL ESTADO
Inscripclón de ganaderia de ovino

Rarakul.

Orden del Minísterío de Agricultura

fecha 18 de abríl de 1947, por la que

se amplía el plazo seiialado en el art. 6.°

de la Orden de este Minísterío de 20 de

febrero de 1947, relativa a la ínscrípcíón

de ganaderfa de ovíno Karakul. (ttB. O.n

del 22 de abríl de 1947.)

Consejos Reguladores de las deuontína-
ciones de origen Tarragona y RioJa.

Ordenes del Mínisterío de Agrícultura
fecha 25 de marzo de 1947, por las que

se aprueba el Reglamento del Conse^o

Regulador para la aplícación, inscríp-

ción y vigilancía de las denominaciones

de orígen de vinos «Tarragona» y aRio-

ja». («B, O.» del 27 de abríl de 1947. )

Carsillo de avicultura, cunicultura, apL
cultura e lndustriA.9 lácteAS•

Admínistracíón Central.-Convocatoría

de la Díreccíón General de Ganaflería

fecha 11 de abríl de 1947, para cursillos

de avicultut•a, cunícultura, apicuitura e

industrias lácteas para el día 28 del ac

tual. («B. O.» del 23 de abríl de 1947.)

Impuesto sobre alcoholes, azúcar, achl-
coria y cerveza.

Decreto del Mínlsterío de Hacíenda

fecha 21 de marzo de 1947, por el que se

aprueba el texto refundído del libro 4.°

de la Contríbución de Usos y Consumos,

referente a los denomínados rcItnpuestos

especialesn, que corresponden a los ím-

puestos sobre alcohol, azúcar, achícoria

y cerveza. (aB. O, del 1 de mayo de 1947.)

Corrientes comerc181es para círculacíón

de vacuno de abastos.

Admínístracíón Central.^ircular nú-

mero 621 de la Comísaría General de

Abastecímíentos y Transportes fecha 12

de abril de 1947, sobre prórroga de las

corríentes comercfales para circulacíón

del ganado vacuna y de abasto para abrli

y mayo de 1847. (aB. O.n del 24 de abríl

de 1947. )

I'recios de la feche conden.cada, leche en

polvo, mant.equ111a y nata•

Admínistracíón Central.-Círcular nít

tnero 822 de la Comisarfa General de

Abastecimientos 3' Transportes fecha 22

de abril de 1947, por la que se subsa-

nan algunos errores de la 818, dictando

normas para los precíos de la leche con-

densada, leche en polvo, mantequílla y

nata. («B. O.n del 28 de abril de 1947.)

Creacíón de la.g Cámaras Oficfales Clndi
cales Agrartas.

Decreto del Mínísterio de Agricultura

fecha 18 de abril de 1947, por el que se

crean las Cámaras Oflcíales $indlcalc:

Agrarias, que asumlrán las funcioneF

hasta ahora encomendadae a las Cámaras

Agrlcolas y a las Hermandades Provin-

cfales del Campo, y se transforma el Con-

sejo 8uperíor de Comaras Oticiales Agrí-

colas en Instituto de Estudios Aqro-

sociales. («B. O n del 28 de abril de 1947.1

Campal"ia de industriafización del cerdo.

Admínístración Central.-Circular nú-

mero 623 de la Cotnísaría General de

Abastecimíentos y Transportes fecha 1 de

mayo de 1947, sobre flnalízación de la

campalla de 1948-1947 de industríaliza-

ción del cerdo y autorización del sacri-

ficío de dicha especie de ganado para

consumo en fresco, ( aB. O.» del 3 de

tnayo de 1947. )

En el «Boletín Oflcial del Estadon del

día 8 de mayo de 1947 se publlca una

reótiflcacíón a la anterior Circular.

qtstíbuto NttcionAl pura la Produccirín
de sentíllas selectas.

Decreto del Ministerio de Agricultura

fecha 18 de abríl de -947, por el que se

organiza el Instítuto Nacional para la

prodttccíón de semílla selecta, quedando

adscrito al mismo el 8ervíclo Nacional

de la Patata de Síembre. («B. O.» del 5

de mayo de 1947. )

Recogida de legumbres secas de conswnn

humano para la cnmpatia 1947-48.

Administración Central.-Circular nú-

mero 624 de In Comisaría General de

Abastecimlentos Y Transportes fecha 8

de mayo de 1947, por la que se dictan
normas pnra la recogida de legumbree
secas de coneumo humano Dara la cam-
pafla 1947-48 (aB. O.» del 10 de maYo
de i947. )
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Injertado de peral sobre
membrillero

Don R. García, Hurchillo (Alicante).

c^^ Se consigue buen resultado en la injerfa de
peral con ^ie de membrillero? ^Sería conuenien-
te que el injerto nazca lo más bajo ^osible, para
que cuando adquiera cierto desarrollo poder cu-
brir de tierra la ^arte baja?u

Es innegable que pueden obtenerse muy buenos re-
sultados injertando perales sobre membrillero ; pero
para que así ocurra, precisa que los plantones obteni-
dos por ese procedimiento se planten en tierras ade-
cuadas, y que la finalidad perseguida al hacer la plan-
tación esté comprendida dentro del cuadro de posibi-
lidades agrícolas que encierra la unión de las plantas
mencionadas.

El membrillero, y el peral franco obtenido por se-
milla, son, como saben todos los fruticultores, los dos
únicos portainjertos ampliamente utilizados en la mul-
tiplicación del peral ; pero sus exigencias y aptitudes
son tan distintas, que incluso resulta imposible, en la
práctica, el utilizar indistintamente los plantones ob-
tenidos injertando sobre uno y otro una misma varie-
dad de peral.

Por eso hay que poner especial cuidado al comprar
los plantones para kacer una plantación frutal, en ele-
gír con acierto el portainjerto adecuado a las tierras
donde se va a realizar la plantación y a la finalidad
perseguida.

Es interesantísimo, en todos los aspectos, que ]a
fruta obtenida pertenezca a la variedad apetecida ;
pero también lo es, y en ocasión todavía más, el que
el arbolado posea la fecundidad y pueda alcanzar la
longevidad que sólo se obtienen mediante una buena
adaptación del portainjerto a la tierra donde se van a
►olocar los frutales.

En viticultura se hace así desde el momento en que
empezaron a utilizarse los portainjertos americanos,
y en fruticultura, donde el uso del injerto es antiquí-
simo, sólo, por excepción, se presta atención a este
detalle, a pesar de deberse únicamente a ese olvido
muchos de los fracasos que sin cesar se registran en
la práctica del cultivo frutal.

Los planteles de membrillero, utilizados como por-
tainjertos en la multiplicación del peral, se obtienen
siempre de estaquilla, dando lugar eate mo.do de pro-
ceder, juntamente con las tendencias clásicas de las

raíces del membrillero, a que tales elementos vege-
tales estén provistos, desde las primeras fases de su
vida, de un sistema redicular de tipo cundidor, abun-
dante y muy ramificado, especialmente organizado pa-
ra vivir, como siempre ocurre en la práctica, en las
capas superiores del suelo.

Estas circunstancias justifican plenamente algunas de
las exigencias y aptitudes que caracterizan a los pe-
rales injertados sobre membrillero.

Lo superficial de sus raíces las hace sensibles a la
sequía y les permite vivir bien en terrenos de subsue-
los mediocres, al paso que esa misma superficialidad
del aparato radicular, unida a su gran desarrollo, les
asegura, desde el primer momento, una amplia ali-
mentación, facilitada, por otra parte, por el hecho, de
todos conocido, de ser más ricas en elementos nutri-
tivos para las plantas las capas superiore • del suelo.

De ello depende en buena parte el que los perales
injertados sobre membrillero empiecen a fructificar
pronto y que las frutas que rinden sean más volumi-
nosas y estén más y mejor coloreadas ; que sean me-
jores, en una palabra, que las que produce, en condi-
ciones normales, la misma variedad de peral injertada
sobre peral franco.

En cambio, deja algo que desear el vigor vegeta-
tivo y, mejor aún, el desarrollo de los perales cons-
tituídos en la forma que se viene considerando.

El membrillero, franco de pie o injertado, es un
árbol más bien pequeño, cuando vive como especie
frutal propiamente dicha ; en condiciones normales
alcanza alturas de tres, cuatro y hasta cinco metros,
sin que su copa tenga más de cuatro, cinco e incluso
seis metros de diámetro, a pesar de la marcada ten-
dencia de abrirse que posee su •ramaje.

Esta falta de amplitud en el desarrollo aéreo la
transmite el membrillero a los perales en el injertado,
y aunque el vigor vegetativo del peral injerto influye
algo en la dimensión que, en definitiva, alcanzan los
árboles, éstos son siempre más pequeños que cuanao
vegetan injertados en peral franco.

Por eso las cose^has de los perales injertados sobre
membrillero resultan con frecuencia menores que en
los demás casos, y por eso también se da la preferen-
cia a los plantones así constituídos para establecer es-
palderas y contraespalderas, y en general para todas
aquellas plantaciones donde se vayan a utilizar a fon-
do las formas artificiales, porque en ellas los excesos
de vigor y la propensión a los grandes crecimientos
sólo sirven para créar situaciones de dificultad, que
aumentan e] trabajo y encarecen todavía más la pro-
ducción de la frtta.
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Por último, el membrillero es muy sensible a la ac-
ción de la caliza ; basta la presencia de una pequeñí-
sima cantidad de este elemento de las tierras arables,
en el suelo donde vegeta, para que este frutal sea in-
vadido por la clorosis cálcica.

Lo mismo les ocurre a los perales injertados sobre
membrillero, y eso explica la marcada propensión a
clorosarse que exteriorizan muchas de las plantaciones
de perales hechas en los últimos treinta años, en los
que resultó, ea muchos casos, desatentado el uso he-
cho, en los viveros, del portainjerto que nos ocupa.

Los planteles de peral franco proceden siempre, por
el contrario, de semilla, por la casi imposibilidad de
multiplicar por estaquilla los perales.

Ello motiva, juntamente con la típica morfología
de las raíces de este frutal, que el aparato radicular
de estos portainjertos sea de tipo penetrante, pobre
y poco ramificado, y, por consiguiente, que los plan-
tones obtenidos, al injertarlos con cualquier variedad
de peral, resultan aptos para soportar la sequedad, no
excesiva, del suelo ; que no puedan avenirse a vegetar
en tierrás con subsuelos de mala calidad, sobre todo
si son impenetrables para las raíces y no están fuerte
y abundantemente fisurados y que su entrada en fru-
to sea más tardía qtle cuardo se emplea el membri-
llero como porta injerto, pues en las capas inferiores
del suelo escasean más que en las superficiales los ele-
mentos nutritivos para las plantas y la vida vegetal

es menos intensa que en otras situaciones.
Por otra parte, el vigor vegetativo de] peral es su-

perior en todos los casos al del membrillero. A él se
debe la existencia de esos perales de 16, 18 y 20 me-
tros de altura y de 12, I^ y más metros de diámetro en
la copa y de gran longevidad, que r.o es raro encon-
trar en las viejas plantaciones, que rinden con bas-
tante regularidad copiosas cosechas constituídas por
frutos que no tendrán un aspecto tan selecto como los
que suelen recolectarse en los perales injertados sobre
membrillero, pero que obtier.en una gran acogida en
el mercado y rinden espléndida remuneración a los
fruticultores que los han logrado,

Además, el peral, lo mismo franco, que injertado
sobre peral, soporta bastante bien la existencia de la
caliza en las tierras donde vegeta, ya que la práctica
ha demostrado que sus hojas no amaril^ean en condi-
ciones rormales, auque éstas contengan el ÍO y el
12 por 100 de la materia de referencia.

Lo expuesto justifica plenamente la afirmación que
antes se hizo de que no cabe emplear indistintamente
los plantones obtenidos injertando una misma varie-
dad de peral en membrillero y en peral franco, y eso
es lo que debe tener en cuenta el señor consultante
al pensar en el porvenir de la plantación a que se re-
fieren sus preguntaa.

Si la tierra no es demasiado seca, si es pobre en
caliza, no es extremadamente supcrficial y no se pre-
tende que la plantación dé grandes rendimientos, el
reaultado podrá aer, y seguramente lo aerá, satisfac-
torio ; pero en otro caso habrá que considerar aeria-
mente la sitúación para ver cuál debe aer, en definiti-
va, la resolución quc procede adoptar.

No cabe detallar tales resoluciones por lo larga que
resultaría la labor ; pexo hay que tener preeente que

incluso queda el recurso, si esos perales sobre mem-
brillero tienen al^.ina edad y están, en deñnitiva, mal
adaptados o mal elegidos, de plantar en las entrelíneas
perales de la variedad apetecida injertados sobre pe-
ral franco y conservar los primeros hasta que los se-
gundos comiencen a producir.

No comprer.demos bien el alcance que el señor con-
sultante da a su segunda pregunta.

Parece como si quisiera preparar los perales de que
se trata para defenderlos de algo. i De qué ? i De la
sequía ? ^ De una falta muy acentuada de tierra labo-
rable? ^De los efectos de una insolación extremada?

No entramos en detalles para no divagar ; pero, a
pesar de ello, no podemos menos de dejar sentada
una premisa, que no se puede olvidar cuando se plan-
tan frutales.

La unión del patrón (raíces) con el injerto (parte
aérea) debé quedar a ras de tierra, y para lograrlo
hay que calcular ir.clusive el asiento que siempre ex-
perimentan las tierras utilizadas para rellenar los ho-
yos de la plantación, porque sólo así se consigue que
las raíces queden colocadas a la profundidad debida,
que es lo preciso para que vivan bien y llenen a sa-
tisfacción su cometido y que el injerto no se patro-
nee, esto es, emita raíces bajas, que al ser propias
acaban por alcanzar gran desarrollo, ahogar el porta-
injerto y anular todas las ventajas derivadas de tal
operación. "

Francisco P, de Quinto

2.249 Ingeniero agrónomo

Cuestiones referentes a la
Avicultura

Don Manuel ('^arcía Lobón, La Torre de Es-
teban Hambrán.

ccQuisiera de su amabilidad que me informa-
ran acerca de los siguientes asuntos :

1.° Bibliograf ia de las principales reuistas de
Avicultura y Cunicultura que se publiquen en los
siguientes • idiomas : f rancés, inglés, italiano y
portugués, así como de las publicadas en caste-
llano, en América latina. fuicio crítico de las que
ustedes consideren más ímpor.tantés, direcciones
y requisitos necesarios para hacer la corres(^on-
diente suscripción. También desearía conocer
bibliografía de textos de estas materias en un se-
gundo• grado, es decir, algo más profundos que
las obras de iniciacián, que tan abundantes son.

2.° Reduciéndonos concretamente al galline-
ro de ^onedoras, entre las dis#intas dependen-
cias de una granja avícola, desearía que me in-
formaran acerca de lo siguiente:

a) Número de cabezas que debe albergar, da-
do su carácter industrial. (En este aspecto, como
en los siguientes, queremos aubordinar lo cconó-
mico a lo útil.) Ea decir, ^ qué número de galli-
nas debe poblar cada gallinero de ponedoras
para que ésfas dispongan de las condiciones óp-
timas par^x su más canueniente explotación ?
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b) Una vez establecido el número, ^ qué di-
me^nsiones debe tener?

c) ^Cuál es la orientación más adecuada >Jara
esta región toledana ?

d) ^ Qué materiales son los más convenientes
para su construcción, y cuál su mejor sistema de
ventilación?

e) ^ Cuántos ^arques debe Ilevar adosados y
extensión de los mismos?

^ Si ustedes consideran conveniente el que
tales ponedoras puedan comer alimentos verdes,
tomados de la misma planta por ellas mismas,
^ qué plantas deberemos cultivar en cada /^arce-
la, ^ara que no les falte tal alimento en todo el
año, y qué extensión daremos a cada cultivo ?

g) A fin de descongesfionar el gallinero, cuan-
do son /^ersistentes las lluvías o las nevadas,
^ creen ustedes conveniente adosar igualmente a
la naue principal uno o varios porc,hes, con
orientaciones diferentes ^ara ser utilizados en to-
das las estacior.es del año?

Y, por últímo, si excediéndose en su amabili-
dad acom^añaran a esta información un cro-
quis acotado de tal gallinero con to^dos sus adi-
tamentos y su dis^osición interior, harían un gran
favor al que suscribe, y probablemente también
a muchos lectores de AGRICULTURA, ya que con-
sideramos que la Avicultura es hoy uno de los
temas más apasionantes entre los agricultores es-
pañoles.»

En primer lugar debo manifestar al consultante que
no conozco ni en Italia, ni en Portugal, ninguna revis-
ta especial de Avicultura y Cunicultura, pues única-
mente «Italia Agrarian, en aquella nación, y«Gazeta
das Aldeias» en esta última, publican de vez en cuan-

do algún artículo, sin gran importancia. En Francia
existían antes «La Vie a la Campagnen, publicada por
la Libreirie Hachette, y«La Vie Agricole», por J.
B. Balliere et fils, y«Fermes et Chateaux», que dedi-
caban gran ater.ción a la Avicultura y Cunicultura,
llegando a publicar números especiales ; pero ahora
ignoro si se publican o r.o. En Inglaterra se publica
el veterano «Poultry World», que da una gran exten-
sión a las listas de criadores. En Estados Unidos se
publica el «World's Poultry Science Journaln, órgano
de la Asociación Mundial de Técnicos en Avicultu-
ra ; asimismo son muy interesantes las publicaciones
de las Estaciones Experimentales Avícolas dependien-
tes del Departamento de Agricultura. Por último, en
la Argentina existen «Mundo Avícolan-Chacaba-
co, 145, Buenos Aires-y «Gaceta de Granjan-Riba-
davia, 2.039, Buenos Aires-, muy interesantes am-
bas, sobre todo el primero.

Es de suponer que ya conoce nuestra «Valencia
Avícolan," continuadora de la antigua «España Aví-
colan.

En cuanto a obras de alguna extensión, le reco-
miendo :«Gallinas y gallineros» y ccConejos y cone-
jaresn, de Ramón J. Crespo ;«Avicultura», de D ► -
rc ;en ;«Avicultura productiva», de Harry Lewis, y
para selección, «La herencia de la fecundidad en las
gallinas», por Oscar Smart, y«La selección y los bue-
nos reproductores, base principal del éxito en Avicul-
tura», de don Salvador Castelló. Tanto los libros como
las suscripciones a las revistas puede gestionarlos en
ia Librería Agrícola-Fernando VI, 2-, Madrid.

Respecto al resto de la consulta, hubiera sido mejor
indicase la extensión y particularidades de la finca
que piensa dedicar a la explotación avícola ; pero ya
que no lo hace así, le diré que no debe reunir en un
local má^ de cien gallinas, a fin de poderlas vigilar
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bien y atajar cualquier enfermedad. Su capacidad ae-
rá de 1 m.' para cada tres aves. Así que el gallinero
propiamente dicho puede ser de 7 metros de largo,
5 de ancho, 2,25 de alto en el frer.te y 1,80 en la par-
te posterior, como indica el croquis adjunto. Además
lleva un cobertizo de iguales dimensiones para invier-
iio y otro para verano. En la parte posterior del galli-
r.ero van las perchas o aseladeros, y en la anterior,
debajo de los ventanales, los nidos, que también se
pueden colocar en el fondo del cobertizo, así como
comederos y bebederos.

Es muy importante la situación y orientación del
gallinero. En relación con la primera, hay que buscar
un sitio seco, que no se encharque nunca y resguar-
ds^do de los vientos dominantes. La orientación me-
jor para ese clima es al mediodía, o todo lo más entre
saliente y mediodía, a condición de que se ponga de-
lante una ñla de árboles de hoja caediza para que dén
scmbra en el verano. Las higueras son buenas.

Respecto a materiales, todos son buenos si se em-
plean bien, debiendo elegir los más económicos ; el
tapial, bien hecho ; la mampostería, los bloques de
cemento, el cemento mismo y el ladrillo pueden em-
plearse, a condición de er.lucir bien y matar los án-
gulos, para que no queden rincones y se puedan blan-
quear con facilidad.

Como verá en e] croquis, los ventanales van cu-
biertos de tela metálica, para que no salten las aves
y no entren los gorriones, y por su interior lleva las
vidrieras, que no los tapan por completo, quedando en
la parte superior un tiro que facilita la ventilación sin
corrientes cle aire. Estas vidrieras sólo se cierran por
la noche en invierno, y de día únicamente en casos
excepcionales dP nPVada

La extensión mín^ma para el parque debe ser de
10 m.' por ave, o sea 10 áreas para las 100. Debe te-
ner dos parques, uno por delante y otro por detrás,
para invierno y verano, cerrando, respectivamente, las
entradas de uno a otro.

Estos parques pueden estar sembrados de alfalfa,
que es el mejor pasto para las gallinas. No se les debe
dejar otro hasta que no se dé el primer corte, para
que enraice bien y no lo arranquen. Cuando han ago-
tado un parque se da un riego y se cierra hasta que el
brote tenga 10 centímetros. Si la alfalfa está muy alta,
la estropean, por lo que es preferible cortarla.

De este modo tienen las aves verde todo el año,
excepto la parada invernal, en que se les dan hojas
de coles o repollos, que es la verdura propia de la
estación.

Ricardo de Escauriaza
2.250 Ingeniero agrónomo

Final de arrendamiento
protegido

Don Víctor Romero, Barcelona.

<<En el año 1945 compré dos pedazos de tierra
de riego, que lindan con una finca de mi propie-
dad, y con objeto de unirlos a la misma.

Esfaban arrendados a dos individuos y siguen
en el mismo esfado.

No existe contrato de arrendamiento f irmado ;
sin embargo, los Ileuan en arrendamiento desde

hace bastantes años.
La renta que pagan, y ellos lo saben, no cu-

bre los gastos de contribución, acequia, guarde-

ría y otros reparfos que corren de mi cuenta.

Pierdo al año unas 300 pesetas. En uista de esto,

al adquirirlos les propuse ;
1.° Llevar la tierra en aparcería, con los usos

y costumbres de la región. No aceptaron.
2.° L.leuar la tierra en aparcería tan pronto

como la plantación de árboles, que corría toda
de mi cuenta, diera producto. Con esta planta-
ción aumentaría el rendimiento de la tierra, en
benef icio de ellos y mío. Hasta que produjeran
los árboles, seguiría la tierra en arrendamie^nto.
1Vo aceptaron.

3.° Adquirir dos trozas de tierra de riego
equiualentes a los que tienen, de libre disposi-
ción, entregárselos en arrendamienfo y que ellos
me cedieran los que en la actualidad tienen. Vis-
tos varios lotes de tierra, ningwno les agradó.
No aceptaron.

Manifiesto a usfed la imposibilidad en que me
encuentro de cultiuar personal y directamente,
por no residir alli ni en término municipal co-
lindante.

^Hay posibilidad, dentro de la legislación vi-
gente, para hacerme cargo de la tierra y culti-
uarla directamente, bien cambiando el cultiuo
o por otro motivo ? ^ Tengo que esperar a un
plazo o fecha determinados? '

No tengo hijos que pudieran hacerse cargo
de ella. n

En los contratos de arrendamientos protegidos, cuyo
plazo estaba cumplido al publicarse la Ley de 23 de
julio de 1942, pero que se vienen prorrogando en vir-
tud de la tácita voluntad de las partes contratantes,
como parece son los dos a que se refiere en su consul-
ta, es de aplicación la disposición adicional segunda
de la mencionada Ley.

Según dicha disposición, estos contratos habrían ter-
minado al finalizar el año agrícola 1942-43, siempre
que el arrendador se hubiera propuesto Ilevar a efec-
to la explotación directa y personal del predio.

Desde luego, usted no pudo hacer esto porque, co-
mo indica, compró las fincas en el año 1945 ; pero tie-
ne usted que pasar por ello, puesto que se ha subroga-
do en el lugar del antiguo propietario.

Transcurrido el año agrícola 1942-43 sin que el
arrendador haya ejercitado aque] derecho, se prorro-
gará el contrato por tres años más si al terminar los
mismos, es decir, al final del año 1945-46, el arrenda-
dor se propone igualmente cultivar la finca directa y
personalmente. También puc^iera entenderse que será
suficiente que el propietario se proponga cultivar la
finca sólo directamente para que pueda recuperarla
al terminar el año agrícola 1945-46, pero esta interpre-
tación, lógica y que no se opórre a lo dispuesto en la
Ley, no se deduce, sin embargo, de la expresión lite-
ral del texto legal.

Si e] arrendador no recupera la finca en el año 1945-
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46, el contrato se prorroga nuevamente por otros tres
años, o sea hasta finalizar el 1948-49, y como entonces
ya se ha traspasado la fecha del 30 de septiembre
de 1948, que es la establecida por la Ley al efecto,
puede el propietario explotar la finca en la forma que
crea más conveniente o cederla en nuevo arrenda-
miento.

Por tanto, cor.sideramos que en las circunstancias
en que se encuentra no puede disponer de sus fincas
antes de que finalice el año agrícola 1948-49.

2.2^1

fauier Martín Artajo
Aboaado

Adquisición de tractor y
capacitación de meccínico

1)on .I. M. V., I3arcelona.

<<En una f inca, ,hace tres años hicimos una ins-
talación de riego, en la cual hay una parte de
ella con bastante pendienfe, lo que obliga a ha-
cer tablares.

Empezado el trabajo con caballerías, resulta

muy caro y largo, ya que para que el día de

mañana pueda trabajar holgadamente la maqui-

naria en dichos tablares, se hacen de 20 metros

de ancho por 80 de largo.
Por todo ello, creo sería más conueniente ha-

cer el trabajo mecánicamente, y pedido presu-

puesto al propietario de un tractor equipado con

arrobadera, me ha pedido una cantidad fan f4-

bulosa, que creo más conveníente comprar la

maquinaria necesaria.
Para tado ella desearía me informasen:
a) Posibilidad de adquirir un tractor ;iuevo

(nunca he tenido conf ianza en una máq^ i ^a usa-
da), que a mi entender el más conuer,iente para
nosotros (en caso de que crean otra c,osa, rué-
goles me lo indiquert) sería un tractor con cade-
nas, equipado con motor Diesel y de una poten-
cia de 40 a 50 HP. Dicho tractor debería tener
polea motriz y regulador para accionar una má-
quina trilladora de nuestra propiedad, marca
Angeles B, de Industrias Siderúrgicas, de Barce-
lona, que actualmente accionamos mediante mo-
tor elécfrico y que en caso de tener tractor lo al-
quilaríamos.

Es de advertir que al iniciar las obras de dichn
insfalación de riego pedimos y obtuuimos del Mi-
nisterio de Agricultura la declaracíón de interés
nacional, a efectos del derecho preferente en la
obtención de materiales, lo que nos ha ualido la
adquisíción del hierro necesario a precío de tasa.

b) Si se /^udiese adquirir este tractor, les
ruego he indiquen qué casa está especializada
en arados para tractores. Sólo conozco la casa
Hijos de Angel Moreno, de Egea de los Caballe-
ros, y constructores de arrobadoras mecánicas
sólo conozco la casa Vigata, dc Tauate.

c) Deseando capacitar un obrero en la finca
en el manejo del tractor, ruégoles me indiquen
sí aún se celebran aquellos cursillos para trac-

toristas en Madrid, y, en caso afirmativo, fecha
del próximo, condiciones que se requieren para
asistir al mismo, importe del cursillo y si los asis-
tentes uiuen en régimen de internado o tienen
que uivir en pensiones de Madrid.

a) Desde luego, un tractor de cadenas con motor de
50 CV, está muy indicado para la nivelación de que
se trata, si luego es adecuado para los trabajos de la
finca. En potencias menores sirven también los tracto-
res de ruedas para arrastrar robaderas hasta de 2,5
metros cúbicos si tienen motor de 40 CV. Estos equi-
pos sólo pueden adquirirse nuevos solicitándolos de
la Dirección General de Agricultura cuando anuncie
el correspondiente concurso para su distribución.

Resulta excesivo acoplar un motor de 50 CV. a la
trilladora c^Angeles Bn, y quizá antieconómico sustituir
el eléctrico actual por un tractor.

b) En efecto, las firmas citadas son las que se de-
dican a fabricar arados y robaderas de tractor.

c) Precisamente ahora, del 28 de abril al 14 de
mayo, tendrá lugar un cursillo para tractoristas en la
Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos. Basta so-
licitar la admisión del Ilmo. Sr. Ingeniero Director de
dicha Escuela, en carta escrita de puño y letra del
interesado, junto con otra del dueño de la finca don-
de trabaje aquél. Ningún gasto de matrícula es pre►i-
so, pero los alumnos han de buscar y costearse su alo-
jamiento en Madrid.

2.'2^2
Eladio Aranda Heredia

Ingenlero agrónomo '

Incumplimiento de contrato
de sociedad

M. de B., S.

^cCompré un molino maquilero hace seis ar^os.
El dueño tenía molinero, que era quien suminis-
traba el molino. Me dijeron, tanto el dueño como
el molinero, que tenía que ser con la condición
de quedarse en el molino diGho molinero, y la
utilidad a medias para el molinero y para mí ;
pero sin hablar de tiempo que había de ser, y
todo de ^alabra. Yo hoy estoy muy mal, por mu-
chas razones, con dicho molinero, y deseo me
digan qué medios encontraré para echarlo. n

Aunque no exista contrato escrito, el molinero po-
drá probar, con el testimonio del vendedor, que ad-
quirió usted dicho molino con la coírdición de que
continuase al frente del mismo el molinero que te-
nía el vendedor, y como no fijaron ustedes un tiem-
po determinado, la única manera de poder desha-
cerse del mencionado individuo es demostrar que in-
cumple su contrato, bien no cuidando del molino en
la Forma debida, o bien no siendo leal en la distri-
bución de las ganancias previstas a medias, e incum-
plido el contrato, aobre tal base, puede usted pedir
la resolución del mismo al amparo de lo que esta-
blece el artículo 1.124 del Código civil.

Debe el señor consultante ir preparando la prueba
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recogiendo aquellos datos conducentes a acreditar la
deslealtad o los daños en el molino, y hecho esto con
la suficiente cautela, en su momento promover la
demanda.

Mauricio García lsidro
2.2^3 Abogado

Explotaciones y tratados
sobre conejos

Don Hipólito Bcrgasa, Logrorio.

«Necesitando adquirir re^roductores, desearía
conocer la dirección de uno o uarios estableci-
mientos de cuniculfura esfablecidos en Es^aña,
y que fuesen de máxima garantía. También agra-
decería una inf ormación sobre las más extensas
y mejores obras en español y francés, publicadas
sobre dicha ex^lotación.»

Para la adquisición de reproductores, con las mayo-
res garantías, nuestro consultante puede dirigirse a las
Estaciones Pecuarias de Badajoz y Murcia y a don
Emilio Aayala Martín, Serrano, 98, Madrid, indicando
las razas y demás detalles que le interesen en relación
con dicha industria.

Obras referentes a dicha explotación, consideramos
del mayor interés las de don Santos Arán, Ayala, Bri-
llat y Villegas, cuya adquisición puede hacerse en la
Lil?rería Agrícola, Fernando VI, número 2, Madrid.

2•25^ Félix F. Turégano

Bibliografía sobre fabri-
cación de levaduras

Don Angel Villellas, Zaragoza.

«Les ruego me indiquen literatura que haga
referencia a la fabricación de leuaduras.»

No indica el señor Villellas si lo que le interesa
conocer es la literatura relativa a la fabricación de le-
vadura prensada, comercial o a la que se ocupa de
levaduras-pier.so o de levaduras seleccionadas para
vino o para otra aplicación especial. Las variaciones
entre estos distintos casos son, lógicamente, de deta-
lle, pues los fundamentos de la multiplicación indus-
trial de levaduras son siempre los mismos ; pero esr
tos detalles tier.en importancia práctica. Una gran
parte de los trabajos sobre fabricación de levaduras
está dispersa en un enorme número de artículos pu-
blicados en revistas científicas y en comunicaciones
presentadas en Asambleas y Congresos.

El señor consultante podrá disponer dentro de po-
cas semanas de una colección bibliográfica acerca de
las levaduras-alimento, que, comprendiendo 164 refe-
rencias, va incluído en un trabajo de Marcilla, Fedu-
chy y Reus, que se publicará en el próximo núme-
ro del Boletín del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agronómicas. El trabajo se titula La fabricación
de «leuaduras-^ienso» a partir de los rizomas tubero-

sos de los gamones (Asphodelus) espontáneos en Es-
paña, y creo que de él se venderán separatas.

Respecto a levaduras prensadas, la bibliografía es
aún más extensa ; pero recomiendo al señor Vilella
como obra moderna y sumamente práctica la de Wal-
ter, titulada: «The manufacture of comprossed yeast».
Chapman & Hall, Ltd., Londres, 1940. Otras muchas
obras, más o menos anticuadas, tratan de multipli-
cación industrial de levaduras. En traducción al es-
pañol puede consultar el señor Villellas la Enciclope-
dia Ullman (tomo Alimenfos); pero sólo se indican
en ella, con carácter de generalidad, los tipos de apa-
ratos utilizables, y se echan de menos datos esen-
ciales, de orden práctico, que con todo detalle se en-
cuentran en el libro de Walter, que recomiendo.

2.2^5

Juan Marcilla Arrazola
Ingeniero agrónomo

Fabricación casera de
azúcar

Un montañés, Santander.

«Le rziego m^e i^^tid^ique si hcry czl^una fórniula,
que llamarían^os casera, para con la re^molaeha
aziccarera producir azi^c,ar o ^ii^elaza aprovecl^a-
ble para fines in-dustriales. Asi^misryno, si hicbie-
ra al^ún libro sobre dichos extre^^n.os, o algíi^^t
dato o fórmula de peque^ia instalación.»

Aparte de las dificultades de orden técnico que. en
c 1 aspecto casero se presentarían para la obtención v
purificación de los jugos de remolacha, hasta dejarles
en codiciones a^limenticias, dificultades que debe con-
siderar el montañés solicitante como imposibles de
vencer, ha de tenerse en cuenta que toda la selnilla
de remolacha azucarera esistente en Lspaña estci in-
tervenida por los Poderes Píiblicos y que toda la re-
molacha azucarera que se produzca ha de ser entre-
ba^da forzosame^nte por los cultivadores en las fá^bricas
de azúcar habilitadas para ello, constituvendo brave
falta toda aplicación de estas raíces que no tenga
por fin e.l de obtención de aztícar: Es inuy intere-
sante para el señor que nos consulta la lectura de la
Circular número 580 de la Comisaría Genera.l de
Abastecimientos y Transportes, de 1^3 de juilio de
1946, inserta e^n el Boletín Oficia.l del Est¢do núme-
ro 20^, de 21 del mismo me.s y año, especialtnente de
^su artículo 6.°, por el qne conocer^í^ la ohlibac^ón de
entrega de la totalidad de la remolacha azucarera pro-
ducida por los abricultores, y cómo se les advierte de
^ue la resistencia en el cuinplimiento de estos eatre-
mos será considerada como desobediencia brave v
sancionada por las I'iscalías de Ta^sas respe.ctivas.

Independientemente de lo anterior, la Hacienda es-
pañola interviene ahora, como siempre, tanto la re-
molacha que entra en las fábricas como los produc-
tos que de ellas salen. No hay, por tanto, medio lebal
ni posibilidades técnicas de producir poi• medios case-
ros azúcar o jugos de remolacha con fines industriales
o alimenticios.

2.2i6

Patclino Arias
InQeniero a¢rónomo
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H[:RCS (Yedro).El pH y los pocen-

ciales de Redox.-Publicaciones del

Instituto Nacional de Investigacio•

nes Agronómicas.-Un libro de 147

páginas, con 3t3 figuras.-Madrid,_

1947.

F.1 ilustre Profesor de la Escuela

Especial de Ingenieros Agrónomos,

ílustrísimo señor don Pedro Ilerce,

que hace algunos años editó un fo-

Ileto sobre fundamentus de acidime-
tría, publica ahora el libro que rese-

irarnus, que uo .e trata de una segunda edición de aquel folleto,

ya que, aparte de recoger todas las innovaciones y perfeccio-

namiento., pues[os en prác[ica desde entonceS, trata de otras

materias de la importancia del voltímetro electrónico, el elec•

trodo do vidria y los potenciales de Redox.

Comienza el libro con unas. ;eneralidades sobre acidez, basi-
cidad, neutralidad, amfolitos y las soluciones eléctricamente
inertes. Pasa después a la determinar,ión del pH, tanto por los

métodos potenriontétricos o eléctricos como por el colorimétrico.

estableciendo los fundarnentos y realizando la crítica de ambo.

^istemaa, además de describir los principales tipos de acidíme-
tros. La tercera parte de la obra está dedicada a los potenciale.,
de oxi-reducción.

La publicaciún del señor Herce, en el que se compaginan el
utás estricto rigor científico cun una exposición clara y concisa,

ha sido calificada por el sabio Profesor Marcilla como de espe-
cialísituo interés para todos cuantos trabajan en tales cuestiones.

Por ello, la serie de publicaciones monográficas del Instituto

Nacional de [nvestigacionc^ Agronómicas viene a enriquecerse

con tan valiosa obra, prologada por el Presidente de este orga•

nismo, ilustrísimo señor don Ramón Garrido. Lo cuidado de la

edición y la profusión de dibujos y fotografías vienen a sumarse
a lus aciertos va indicados.

SALAZAR ( Zacarías).-t;enética zootéc•
nica y sus problentas biológico-ma-

temáticos.-Un volumen de 219 pá-

^inas, con profusión de dibujos y

fotografías.-Madrid, 1947.-Precio.
10 pesetas.

Registramos con gran satisfacción

la aparición de este enjundioso vo-

Iwnen, debido a la docta pluma del

ilustre profesor de la Escuela de In-

genieros Agrónomos, tan conocido en

los medios ganaderoe españoles, pues

^u especialización preponderante radica precisamente en las ma•

terias biológicae y matemáticas con proyección sobre el ámbito

sin límites del estudiu de la ganudería. ;,•gún la, más mudernas

directrices vmndiales que vicnen poniendo de manifiestu díei a

día cómo la gran cultura matemátic•a es, no sulamente cumo

antes se concedía, con litnitación de horizontes, tm medio

poderoso de seleccionar profesionales, una educación de la

mentalidad y hasta tm hábito imprescindible para estudiar pro-

blemas y expresarse en relación con ellos, sino que los fenó-

menos aparentemcnte más alejados del cálculo encuentran en

ia precisamente la única esplicación y la más eficaz base para

deducir las lecciones de la experiencia. Hasta hace pocos años

la Biología y la Matemátiea se miraban de hito en hito, sin

reconocerla menor relación de dependencia; pero he aquí que

la Genética vino a ser el atrevido puente colgante valga la

expresión-que les puso en contnnicación provechosa cun un

tráfico que aumenta de día en día por momentos.

La citada obra de Salazar recoge la vibración actual de esta

disciplina tan joven y tan pujante, y con su magnífico y alec-

ionador apéndice de problemas, cousigue hibridar-y nueva-

men[e pedimos perdón pur la soltura del lenguaje-los problemas

biológicos y los cálculos numéricos, hasta el punto de que no

se sabe si es un libro de genética con derivaciunes estadístieas

o de estadística aplicada a la genética pura.

No se crea, por lo anterionnente transcrito, que esta obra es

exclusivamente para profesionales; por el contrario, cualquier

aficionado a cuestiones ganaderas encontrará en ella provechosas

enseñanzas, expucstas muy concisamente, pero con gran pro-

fundidad de juicio, sin que, por otra parte, falten los capítulos

puramente literarios que ponen de manifiesto la veteranía del

señur Salazar como publicista agrícola de la mejor solera.

En suma, un gran éxito editorial a la vi,ta, muy merecido, pues

a los anteriores méritos se une la atildada presentación de este

libro, que tendrá que figurar, en adelante. entre lus dr fre-

cuente consulta.

Act:eETe (Alejandro).Poda de los

árboles ^rutales.-Un volumen de

133 páginas con numerosos fotogra-

fías. - Editorial Dossat. - bladrid,

1947.-Precio : 28 pesetas.

El compete.nte Ingeniero agrónomo

don Alejandro Acerete expone en este

libro los fundamentos generales de la

poda de frutales y las particularida-

des más típicas de las diferentes es-

pecies. Comienza su in[eresante tra-

bajo con unas ideas sobre el desarro-

llo y fructificación de frutales, así corno ,obre las podas de fur-

mación y fructificación, recalcando en e^te últinta. muy ucerta-

dumente, la importancia que tienen la intensidad, el mudo y

la época de dicha operación. Habla despué: de la poda de raíce,

y de la práctica de incisiones hecbas objeto de promover la fruc-

tificación, y que tan exh•aordinaria atención vienen mereciendo

de los fruticultores desde una veintena de años al momeuto

ectual. Después entra en la parte especial, estudiando las carnc-

terístieas de poda y aclareo del albaricoqnero, almendro, cerezu,

cirurlu. agrios. manzano, melorotuneru. peral. rtc.

'^ )^i
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Termina el señor Acerete su libro, que ha de tener tma favora-

ble acogida por parte de todos cuantos se interesen por la fru-

ticultura, con uua selecta, moderna y abtmdante biblio^rafía

sobre, la matcria.

EscnuRlAZA (Ricardo de).-Cultivo de!

lúpulo.-Sección de Publicaciones,

Prensa y Propaganda del Ministerio

de Agricultura.-Un folleto de 96

páginas con fotografías.-Distribui-

dora : Librería Agrícola, Fernan•

do VI, 2, Madrid, 1947.

Nuestros lectores conocen el Decre-

to del Ministerio de Agricultura de

23 de mayo de 1945, dictando normas

para el fomento del cultivo del lú-

pulo en España, ya que de los ensa-

yos realizados se ha deducido la conclusión de que puede obte-

tterse en nuestro país un producto que puede parangonarse con

cl extranjero. Dado que el consumo nacional se estima en 300.000

kilogramos, como mínimo, con unas quinientas hectáreas dedi-

cadas a dicho cultivo quedaría abastecido nuestro mercado in•

terior.

Para dar normas que faciliten la extensión de esta planta, el

competente Ingeniero Director de la Estación Experimental Agrí-

cola de La Coruña y de la Sección de Fomento del Cultivo del

Lúpulo, don Ricardo de Escauriaza, ha redactado el trabajo que

comentamos, en el que se describe minuciosamente tal cultivo,

así como la forma de desecar, prensar y ensacar los conos. Por

último, se dan muy interesantes datos económicos referentes al

coste de producción, precios, comercio y actuales disposiciones

legislativas referentes a cultivo tan interesante para nuestra in-

dustria cervecera. ^

AYALA MARTÍN (Emilio).-La indus•

tria de fa piel: Animales peleteros.

El castorrez y los rex de color.

Razas explotadas por su carne. --

Sección de Publicaciones, Prensa y

Propaganda del Ministerio de Agri•

cultura.-Precio de cada uno de los

folletos : 4 pesetas.-Distribuidora :

Librería Agrícola, Fernando VI, 2.

Madrid, 1947.

C^ntinuando la serie de [rabajos

que el autor viene dedicando a la cu-

niicultura, en estos tres se estudian las razas propiantente pele-

teras y las explotadas por su carne, describiéndose lae caracte-

rístieas de cada una, su selección, explotación, calidad de sus

esquilmos, momento óptimo para su aprovechatniento y demás

requisitos necesarios para mejorar los productos y aumentar el

beneficio que pueda reportar esta industria rural, de tanta

importancia en la economía del pequeño agricultor.

OTRAS PUBLICACIONE^S
MINISTERIO DE AGRICULTURA.--Secclón de Publicaciones, Prem

sa y Propaganda.-Hojas Divulgadoras.-Noviembre • diciem-

bre 1946.

^.as Hojas Divulgadoras editadas por la Sección de Publica•

ciones, Prensa y Propaganda del Ministerio de Agricultura du-

rante los meses de noviembre y diciembre de 1946 son las si•

guientes:

Número 33.-Gálculo y análisis eleme)LEaI de una Jórmula de

abonado, por Salvador González de Haro, Perito Agrícola del

Estado.

Número 34.-La colmena de cemento, por Luis I'rats Verdú.
^lédico.

Número 35.-La «roña» de los Jrutos cítricos, per Silverio Pla-

nes García, Ingeniero agrónomo del Instituto Nacional de In-

vestigaciones Agronómicas.

Número 36.-Varios casos de curación de loque, por Javicr

Cabezas, Profesor de Apicultura en los Cursillos de la Direc-

c^ión General de Ganadería.

Número 37.-Las malas hierbas y las plarttas medicinales: Las

Umbelíferas, por Joaquín Mas-Guindal, Miembro de Ilonor de

Corporaciones Científicas de Cuba, Argentina, Brasil y Vene.

zuela.

MINISTERIO DF. AGRICULTURA.-SeCClón dC Publicaciones, Pren•

sa y Propaganda.Anuario de Legislación Agrícolu.-Años

1944 y 1945 (dos tomos cada afto).-Distribuidora : Liln•ería

Agrícola, Fernando VI, 2, Madrid.

Se han publicado los anuarios de legislación agrícola que vie•

ne publicando la Seceión de Publicaciones, Prensa y Yropagan-

da del Ministerio de Agricultura. Lo cotnpleto de la recopila-

ción, la tipografía, de fácil lectura, y la profusión de índices,

que facilitan la busca de cualquier disposición, hacen dc estas

publicaciones unos anuarios de obligada y frecuente consulta.

EXTRAGTO DE REVISTAS

Vulgarización agrícola, núm. 68 de la Dirección General de

Agriculttua de la República Argentina.-Nuevas máquinas usa-

das en el cultivo del algodonero eu los EE. UU.

9e ocupa de las nuevas máquinas empleadas en el cultivo del

algodonero que se exhibieron con motivo del VII Congreso Al-

godonero en la ciudad de Dallas (Texas). Las más notables sun

el cultivador a]lama («Flame cultivador») y las cosechadoras

del tipo «Strippers».

El primero funciona lanzando por una boquillas, cuya inci-

dencia se puede hacer variar según la clase de trabajo que

realice, una llama de butano o propano que, al actuar de lleno

sobre las malas hierbas que crecen junto al algodón, las destruye

resistiendo el algodón por su mayor aguante para el calor. Efec-

túa así labor de escarda.
Para el aclareo se le puede montar un dispositivo por medio

del cual se cubren las plantas que se han de conservar, las

cuales quedan protegidas de la llama que se hace incidir sobre

todas las démás.

Las cosechadoras hasta ahora empleadas, efectuaban la reco-

gida del algodón bruto. Las «strippers» (despojadoras) recogen

todas las cápsulas con su cáscara, e incluso con bnena parte de

su péndulo, y cualquiera que sea su estado de madurez. La

limpieza del algodón bruto se realiza después en aparatos se•

paradores que se montan en las desmotadoras. Para su mejor

rendimiento necesitan que el algodonal se haya desfoliado antes,

naturalmente (despnés de la primera helada) o de manera pro-

vocada, y que la maduración de la variedad empleada sea lo

más simultánea posible.

Se menciona cl uso de sustanciae químicae que, por su acción

selectiva, destruyen las malas hierbas, respetando las plantas cnl•

tivadas, en particular la 2-4-D (ácido dicloro-fenoxiacético). En

el algodón no se recomienda por el gasto que representa su

empleo, así como por dañar a las hojas, produciendo un retraeo

en el crecimiento.


