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^uscripción ^ Portu^al y Atq érica ; : : > ?S .

Restantea Paísea . . 80 >

Ed itorial

Números
s

Cornente . . . . . . . . . . . . . .. . G,- íttas,
Atrasado . . . . . . . . . . . . . . . . b,.riO y
Eatranjero. 4 Portu^al y Amtuca 7.-

( Restantes Países, . . 8,-

Correspuneal en la República Argrntina: U. Francisco Ciménez Codea. -Avda, de, ^1ayn, 6fS'l.- I3uenos Airee

Idem en Purtu^^l: U. Autuniu Aupusro Pereira. - Avda. Conde Valbuu^, 67, 2.° - Liebon

La exportación de aceituna
de verdeo

(^rccrrrnu,ti Ic„^ r.rl,urrrr lu .^ituucir^rc clcl currterciu
rle lu urrit«uu ctr vcr^c/cu, c(rrc urrrl,u Irrclar tlc.t^tucuda
rrz el c«1)iltclu tlc rr2testru^s• c.rpur•tuc•iuuc.ti• ^y nl cj^ue se
clc(^e, pur ellu, preslur e.,l^cciul ircterús.

Se trutu dc rur 1)ruclrrctu yue, arurqtce curr nrercu=
elo err lu.>• circcc, curltirterrtes, ptcede rlccirse cltze la
casi tulufielucl se cle•s^tirra ul arrrericurru ^ derrtro cle
r.^^tc•, ^^ uterrclir^uclu u sus c.rirlrrrciu•^•, ptccclerl estul^le=
rc^r.^^e clus cutrrl„ríu.,^: rur«. rjue conrl,rcrrde Iŝ •ti•tuclos
1^rrirlu.e ^ Ccur«rlú ^ utru curc cl restu cle los l^uíscs
unrcricarros. l^rr cn« rrto al nrerc«clo clc I;s•tarlus li-rri-
cíos ,y O«nuclú, Ira^ tcrriclo m^ury l^rterra. acu^licla, acul err
Íu crrnrl)uir« l:>/^I(^, llryurrclu irrclccso « ucrlitur vua^ic-
rlucl,•.^^ l^u.^^tas, uulr^ lu rtrurr clc'rrrcurclu IrrrLiclu err la.ti ci-
t«cl«.ti^ currrl^uir«s^.

I;rr c^.ti•ta sitrr«cinn, llequclu la coseclta c/cl ^1(i, la,
r.rpnrt«clures sc Irurzurorr « la conrpru. cle la ^rrisnru,
uclclniricrrrlu rco sGln lu^ vuricclucfrs firrcr.x clcísicus ,^•e-
r•illurra.ti•, .ti•irro lu.ti• bus•tu.ti, ^ crc ctrurr currl iclucl. Los pre-
c iox c/c uclyuisicicírc llcrlururr ««(ccuczar c^40 peset«x las
5lt h^ilos <!e uceitruru, fr:nu^ ^ll clurdul r/ 1'^O ^pcsetu.t• lus
>U h^ilus cle u.ceilrnru 1)as•tu^.

('urrccrizada. lu, clc.^•rrzuvilizrzricírr de las trupu.ti• «liu-
cia,t• ^^ cl cicrre c/c fczbrica.,• e irrrlrr.^fr•iu.ti• rle guerra, la
clern^arrda^ frré rli.ti•nrlrur^ycrrclo, tl, cornu curr.^•cctzcsrcciu de
e,llo, fuerurr urcrrrcrcf«rrclo la.s c;c^irlerrcia•ti• en cutidad ^
lrt. protcsfa clc lu.ti• prr•c•iu.^^ crz vrrlur, «xí cunro cl rtinrre-
rc, de ^rr^claauuciurrc.^• rrtcís u mcrru.c jurrrlarlus. 1'or utra
parte, ^^ l,es•c ul cnrrnento duc .ti•e ub.ti•cr2^«^a erl el ^ner-
caclu s•rccl«rrrcr/cnnu, lus va^rierlurles• ^a.^•tu•s• y los tarr^ra-
icos heyrrcrlu,ti• rlr fina no tení«-rr pershccti^r^a c1e salirla
y pcr^jrnlir«b«rc « la. 1nt«I «rl^lrri.^•ici<Srz clc la cosechcc
del ^7.

1'odu_,• cstu,ti circaul•stcr.rrci«s ^)blirl«rou rrl Gubierrro
^r tornar la,e rnerliclrt_c opor•f rnr«.t• q,ara c•nnscrvar ^trr rnc^r-

cuclo d^e t^un vitu^l irrtporturrci« l,ura la, tzecit^zrra <le
vercleo, e.^tal^lecicrlclo irrra vic^il«.rrr•i« cie la^ caliclu<i dcl
fr•utu err el l,rrcrto de .Scvillu ^^ «cnrrlurrclo, trus lu^u=
r•iosas ^estiorres, la nrollurrtc•ió)t c(c c^ra^z parte dc la
aceiturra bu.ti•tu,, para jucilitur crr l^urte la adyuisiciórz
cle lu nzceva cusechu ^^ clur• •5•ulicla a lus calid«rlcs trca=
1as cle lu «rcterior•; lu jij«c•iurr clc lus fzrec•iu.,^ rle eu^rzt-
pru, clue si l^ierr rro bcrrcficicur currru clel)ieran u. lus co-
sec^/reros, les resccelve la •s•itrtaciúrz crcudu erz tales ci^r-
currstarrcias, y, por t^ltinro, lu fijuciórz de lus prect^os
cie^ e.z^hortacic,rl, para cvitar la pa.rulizuciórz cusi al^so-
Iutu. yue se veuía re^istrarrclo.

L^re czzarrto al rrzer•cadu cle los de^^rrcís paises u^rle-
ricurros, se clesenvolviú uruy javurablemerrte dcu•arrfe
1«. campaiza -L^/4i, arzrrclue fircalrirerlte fué a..^°i^ztis^rru
paralizúuclose la espurtuc•iurc, rlcl^ido a. la clifcrerrcia
cle precius, erc eonrparacicírz curc cl rrtcr•cudo rrorteunce=
ricurro, 1o qtzc lra. oblir^uclo ir^uulrurrrtc «l ujrc.^^tc dc
lu.^ ruis,rcus crz currs•urtartclu corr clic/to rrtcrcaclu.

De la eficacia cle tules ^rrecliclus sorz tiuerru prireba
cl Ireclzo de qrce en ea•fc prinrcr trirncsire cle 1tJ1^^ varc
ea purtaclos apro.^'imurluncerztc cliez ^rrillurre•s• rlc hilu.^•
drr uceitunu, por valur cle seis rrrillurces de clúlures, lu
q^re porce de rrru^rrifi.e.,•tu la ^irrr7^urianc^iu que pcn•u zzrru.
ca.mparta arrual ĉvnrplclu, t.ierrc, c,^ta prndcccto lil)ico dc
e:rl^urtaciórr. con r1 quc rco cs avcrrtru•uclu strpuncr l)rrc-
cíe alcau^arse rcrra cifra cle ^zrru.^ ;^5 zrrillouc.ti• clc clula-
r•es, si. se crzida clehi.clarrccnte el ularcuclo, cnviartcJo al
^^^tisyizo las clases y caliclucles currvenicr^tes pura s^r
c,orrservacidr^l e irrcrenrezlto.

Conco los precius tijculus en la actzralirlud uo c•rrbrerc
lo.; qastos cle corcfecci^cíu, yttcclarr arcrr Iror rc.ti•olr•cr el
he^^ceficio indzrstrial dc lo.^ exportadurc•ti•. It,s crzale.^•
lcace)z ^estiorres crt este sentido, para currse^rrir el
nrargen clc bencficio qrrc co^resi^de,rrz^rc jirs•to, zl qrce cs de
e.cl)era^• sr^a c.ra.miriarlo 1l res^uelto de acucrclo corz lo.^•
intereses ^raciortale_-s gctc e^strín err jtrr^^o ert c.eta ^•rnna
lurt incpo^•inrrtr^ r]e l« e:rhnrt«cicírr.
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UNA ESTIRPE
ESTR?CTAME:

^ARAKULDE
TE ^UROP

Por DANIEL NAGORE
ingeniero agrónomo

"I'al ^^^z ^^ar^•z^^a choeantc el iítulo cou que estas lí-

n^•a^ Se encabczan; liero pronto, quien las lea, ha-

liará sn ex^^licación.

h;l detalle que me ^^roponáo bacer resaltar con ellas

ante los lectores de Acrstcur,TUxn en relación con esta

riqacza, que c•oinienza a marchar viento en popa den-

tru d^^ la indn,^tria v^^omcreio peleteros de nuestra

Patria, catirno que puede tener interés general: pri-

^^c^ro, por c•onstifuir una aportación a]a historia dcl

desarcollo del karaktil en nuestro ^acervo pecuario, r

^^c^«undo, ^^orquc puede ofre^cer a bastantes criadores

de esta ra7.a oviiia el árbol genealóáico de alctmo 0

^^I^nnoS de los moruecos c^ue hau actuado o actúan

en sn rehaiío, en el que tienen huestas sus ilusiones

v ^ratas es^^eranzas.

Nov, va due la sangre karakul ar^entina, l^or las

^^ircun^tancias harticulares que han entorpecido nues-

^ro cornerc•io exterior con otros países, está fecun-

d^u^do muchas ^anaderías puras y de cruzamiento en

nuestro solai• por interrnedio de las paradas proteei-

c6as cou moruecos de aque] origen, interesa sin dnda

ronoc•cr qi^e en la banadería que de esta raza posee

Ia Di^^utación de Navarra ^existe un rebaño, de los

distintos que la forman, que sigue conservando la

^;nre^za de san^re euroj^ea con que se inició bace tre-

^•c a ĉios y que se mantiene con su sangre ^rimitiva

íncontaminada, en previsión de que causas inespera-

d:^^, ^•ou difictaltades de importación, nos pusieran en

I:^x difícil postura de no disponer de fueute a la que

l^oder acudir en evitación de una consanguinidad de-

lzilitante y deaenerativa de nuestro ganado karakul.

La iniciación de esa estirpe a qne aludimos en cl

c^^ígrafe, que es la misma de la en que se estableció

la ^;anadcría ovina a la que aquélla pertenece. tavo

lugar en 1934 y se fundó, como e^ pedibree esqnemá-

iico que insertamos lo indica, con un carnero de pro-

^•edencia polaca y una oveja nacida en «Los Pe^iasca-

lesn, propiedad de don Gabriel Enríquez de^ la Or-

den. El inorueco que encabeza esa dinastía de recea-

^lores nos llegó asimismo por icnal conducto, debido

H

a La ^cutileza dc tan entusiatita r,:inaderu, ^^uc nos lo

cedió después dc: su comj^r^a a é^. lleneys Rey, cu

I^rancia, el eual lo in^horió a su vez de aquclla na-

ción. Procede de Ia nanadcría dc V. Piasz^•zin.^ki, re-

side ĉrie en Snopkow Lublin, ^^oscedor dc I^is u^^^joreti

rebaiios de karakul en Polouiia, ori^,^en qu^• ^e acr^•diia

^^or la carta ^;cnealcígica cuya fotoco^iia (anvcrso ^^

reverso) se inserta enU•e los ^;rabados quc ilustran es-

tas pá^inas y en la que constau in^ubién los succ5i-

vos camhios de domicilio. D^ic•ho scmcutal ^^^lnvo ^^^•-

tuando basta cl año 199^0 en la Granja Provin^•ial dc

Navarra, eu qur^ hor ru edad fn^^ retirad^^.

La ovcja número 4^4, qae ^^ou otras do^ fué la ^íui-

ca base de toda csta ñanadería y ync^ ba ^icrmanccido

diez años en el reba^io y da.do ocho c•ría,, c; la qne

con el morueco citado forma la ^•ahcc•^^ra dc c^ta cs-

tirpc, en la c•ual ,1ílo ^an^rc ^^tn•o^^ea int^•rvino, comu

se^ ha dicho, y de la que se ban produeido cj^-m^^lar^^=

como la oveja número 9fi•?, qne ^•ousta ^^n cl mismo

^^edi^^ree transcrito y que La dado culor^•e ería^ c• q

seis a^ios, con cinco partos dobles, todo ello ^in ce-

Iró^eno ni estimnlante de niurun^i c•la;:e ^^n catc ^^•n-

tido.

Si tal <^ual:datl. c, ,iem^^r^e dc ^ran iut^^rrs, lu ^•^

mucho más en esta especie pelelera, cn ^^ue la ^•ría

se sacrifica a los caatro o cinco día, y no eorr^^ la

madre peliáro dc agotamiei:uo por lactación forzo,a,

como sucedería de ten^^r qiue sacar adelau^^^ los mr-

llízos.

Por ello, en i^;ualdad dc: las deniás ^•ireunaiau^•ia^,

sien^pre s^^ elire q morncc•os inelliz^^ para rac^•ad^^r^•,

de nuestro reba ĉio, Estos detal]es dcmu^^^tr^u^ tum-

bie^n que, a^^e;ar de los cruramiento^ enlrc ^^ari^•nt^^^,

qne los enlaces del esquema ŝenealcí^ieo a quc no^

venimos refirieudo hacen ^^^atentcs, no s^• lia r^•^^•n-

tido el vigor ^ fortaleza de su dc.^eendcncia, qa^^ .^i-

^,ue acusando con la hroduccióu dc rcc•i^^n nacidu^

de cuatro y medio y de ciuco lciso^;ramos un índi^•e

demosirativo dc sólida cou:^titucicíu or^ánica. Véas^^

la lucida rastra que la oveja núrnero 4^4 l^resenia cn

S );?
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^ASC'ICIPL ^ / / 'y "

Sa.^,rt4v. Jv0 ,^ sca^-ri^.ar 1!> d i' ,,,i /^•

L_

Irr,^rrs^r rlr° ln ^^rr^ln rle• ^ui^rrr rle•1 rrrrrrcn^ al^rrntl^^• ju.^-
lijir^rfi.^n rlr• str hr^rrc•rlcrrrirt. Lrrs Ires r^^t^ej^rs qtrr. Irijrrs
rlr r•slr .^crurnlul, qur°rlarr lurlu,•írr rn el rr^huri.r, Iruu

^larl,^ ^, ; ^, z h^u^l„s ,^rrrrrlures.

lil na^^r^nr^r„ ^rFrnnl^^. nnrirl^r r•rr I'"Inrriu.

ynr Ir^r r°slarl^^ furrri^^nnnJ.r r^rur„ rrrrea-

^l^^r <Irrnrnlr• sris ru7„^ r°n rl rr°h^ni"

h,ru^^rl;rrl ^Ir Lr •r;rurr/,r rlr° Irr l)ihul^rririn

i%urrrl ^fr^ .A'rr:^rrru.

(^.^_^

^^ iuw^.^s 1...../.^/, ./ ^r.4,te..-. 4. / ^%,(/,^...::

• Pr ^r..,......L/.d.. ».RRs-.+:^++ !.-^---^ ^^^.i

^ ^ i.^a..e..r/ei /3 ^G, ,^lu+ei /^Jf
^^ /

}^ r^rcr;^, ^lr^ Irr rrn la r^.• ^rr^i^r•n dr^] nri^rtto inrrrer^r

^.l^r^ur(,,, jrrslifirunly da^ srr insl^rlnri<irr r•n 1<r ,^rrnrju

^r^rír^nlu dr• .A^^r,^ru^rrr.

1^.)



A^RIG^LTFJRA

MORl^CCO I^l° ^i66
N/-^CIDO CN

^ DOLONI/-^-/-^ÑO 1930)
/-^DQUIRIDO CN 1934

^^
FIIJ/-^

OVEJn

N° 969

i i i
MORUECO

N' 395

Ovc^n iv° 4 4
N/-^CIDn CN

(PEÑnSCnLCS nÑ0 a933)

ruJo

l:.equemn del pedigree corver^on^^ierzle n. ii^ao de los reha^^ios de h.nrnh,ul de la Di^ulacióii de Nn^,^^wvir,

^ r^^n snrt^re vstiirlaruerilc ^rivnhea ^le esfa raNa. F^^cho ^I^^ ^'v<°arró^^ de1 r^baiio, iq:^^.
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AGRIC(' LTUR A

I'r^n. o^c^ejn, la ser}ulndu r^^rt tut ns^n, e^it<r.ctrul de q; resP.+ de los vrh^iilos d^• In /)ij^ufnrió^t de .A^a.virrn, n^n .ct^ r^rsirn
^le i^ri^ilvo gcricn^^ iancs : hij^i, i^iela, bisrricln y inlurn^^icta^. l;s lu ^^iín^. ^.^ qti^^ fi.^rirn ronto rabt°^^u del j^edi,^^^^rc.

^^^n j^ruclucfo ^lcl <'^trrtr^r^^ ^trím. ^^o, ^Icl rrhu^iu ^(e 1^^ /)i^u(u^iti^r dc _A'n^;^nrru, q^ir^, u f^esar ^3e sus 1re^r ^U^is dc t•.rister^cfa.
^•nn,c^r.^n ^^1 ri^o 1ípi^^n prr^^ianrr ^^ rl nc,^r^^ v hvilln de unn' estir^c scl^r^^^ta.

lí)1



ACRIC U LTU R A

lu «foto», en la quc Se ^eñala con un aspa. El aspecto

exterior de^l rnorae^•o nií^nero 181, cuando tenía un

a.ĉo de edad, de cuerC ŝ o bien lar^^^ v extremidades ŝ•o-

hu^tas. con peso d ŝ • ŝ •ua ŝ•enta kilu^;r^ ŝ mos, que soúre-

^^asa ampliam ŝ•nte ^I ^ ŝ romedio ŝlrl yue ^aelen alcan-

aar l05 de esta raza a esa edaiL ^la idea de lo quc

j^uede lo^rar^ ŝ • ŝ + ŝŝ n e5crt^ŝpnlo5a sel^^c ŝ•ión, eliminando

ic que desm ŝ•r^uu y alin ŝ entándolos en esos primc^ro^

meses con IaE^hneza, pne^to quc ello cs clave definitiva

l^^ara ^u ul^erior dr^^arr^llo. Cuando un cordero de

^^^5tos hierde ^u punto dc nniformr ŝ•reci^niento rs co^a

^,^^rdida definitivam^•nte, ^ ŝ orquc va nunca lo ganará.

H;I rizo típi ŝ • ŝi C ŝŝ • ŝ•.ianer, yne ^leja vec la «foto» ^le

^•^^r ŝ Irra hijt ŝ ŝ I ŝ•I ra ŝ •c•adm• 8'?11^ manifi ŝ°,la (^n ŝ es t ŝ •nía

^•u ŝ •I ino ŝne•nto rl ŝ^ fot^^ ŝ•afiarla tre ŝ • ŝ^ día^ ^^a de na-

^•i ŝla) la ^^ermanrn^•i^i d^l riza^lo ^ ^^I ne^ro }^r^llante

^^ue en la prod ŝ u•ciún de esta estir^ ŝ e ^e selecciona.

H;I ^•ulor dc• k:n•a^^iil^^^: ti^^o lnarr^ín, r^u^^ ;e da c•unto

ŝ ie ahar•ic•ión e5^iorádii•a en rebaño^ ^ ŝ nros de esta

r<ŝ z<ŝ , no ha apar ŝ•c•ido en nin^iín ^':I ŝ^mC ŝ l^u• dc los ob-

tenidos en e^los r^^l ŝ añ ŝ». lo ^•aa7 es t^unb^én nn ín.

^li^•^ d^• qnc. ^•un at^•nc•i^ín ^• ^•^^^rn^^ulosi^la^l, ^racden lo-

^^rar4e pedi^reee de alta e^tiro^cibn. Para ello, sin

canbargo, es de necesidad que el ordenamieuto de r^ste

^nbgrupo llegue a ser nn her,ho, ya qne, e^xislif•n ŝ li^
tan buena volnntad como ^e h^izo puteute en la Asan ŝ -

lrl^ac elebrada en Mad ŝ•id ŝ •I año ante ŝ•ior ŝ^n ŝ^I Sin-

ŝ^icato de Ganad ŝ•ría, el prin ŝ ^i^ ŝaf ubstá ŝ•ulo ŝ •^Iá ^^ ŝ •u-

ŝ•ido, v todo lo ŝ ju ŝ^ se hara cn ^•5c ,cntido lu ^;unur.í

I^i cxplotac•icín y s^rir^dad de ^esla rama ^ ŝ ^^cuaria, qu^•

a•on tanto interé^ ^i^;uen ex^^,lot ŝu^d^ ŝuu ŝ•h^i ^auu ŝ l^•-

ru^ \^o hay ŝ jn^• Cier ŝ3Fr de ^^i;ta ŝJn ŝ• eso ^ ŝ• hu ŝ • ŝ • uiíŝ ^^

ŝ^ifcultu^o : ŝ ^n ŝ•diila que el q tí ŝn ŝ•ro d ŝ^ criad ŝ ^r ŝ •, ŝ^ ŝ •

c^sa raza e^ ^nayor, y sería lan ŝ enlahle que Ic^ti fra ŝ•u-

,os que true^lan oririnarse a al^;unos dc• éstos, ^ ŝ ur u^jn^•^

Ila circunstan^•ia, molarrara I^ ŝ ^Ju^• c•on tan hna•no.,

aus^icio5 ^c ^•ml ŝ ez6.

Ordenacni^nto. ^ ŝ nc^. cn Ia fui^nt^^ ^^ ŝ•o^ ŝ •^^1^ŝ ra^ il^•

^^^nado, ordenami^nto eu la inili ŝ ^tri^ ŝ ^1^^ la ^•nrlii•i^ín

v acondicionau ŝ i^•nto de la^ ^ii^•I^•^ v or^lenami^•n^u fi-

nalmente en el ŝ•omer ŝ^io dc^ las u ŝ itin ŝ a^ ^ ŝ^rá lu ŝ ^u^^

haga destacar en c•ali^lad, ^jne iniere,a m^í, ^^u^• ^•I

ŝ uíme ŝ•o. Itis ^ ŝ i^•I ŝ•5 d^• a^tr<iká q d ŝ • ^ ŝ r ŝŝŝ • ŝ • ŝ^ ŝ •n ŝ•ia naci^-

nal, que r^ŝ ^au ^^btc•niéndos^^^ ^^n ^•antidad a^ir^•^•ial^'^•

^ con éxito r•^•uuúmi^•o in^li.^ ŝ •ulihlc.

O^^^'ju ntíirr. q(ii ^1,^ Ic^s rt•l^^uios kc ŝ valziil ^le lu 1)i^ ŝ iturióiA dr ;V^r.^nvr^i, In nr^í.^ hr^^-
líji^u ^^^ir.^e ^urlu^ rn scis nrius, t^ d^• c•llns rinco doblcs f%i^urn cu rl c• ‚ yri^•ir^n

.^ren^°ulrí^iru ^rattscr^ln.

^ I I^^



AGRICULiURA
DE GUINER

iHOY!

Por JAIME NOSTI
INGENIERO AGRONOMO

1^it Irui'tnr ^1^^ i^xi I/P. ^^^iihlruan ,^n el d^^shu^qur.

Años antes de que las poten ĉ^ia^ interesad^s en la

(:^^ ĉĉ f^^r^^n^^ia dc Brnsela^ trat^n•<u ĉ ^lc inirar x Africa

ĉ^on ĉ O la ^^rolOn^,ación d^• la; ĉ n^u^ia, ^•Omo la jianacea

^^uc salve del desastre c^on^ín ĉ ico a que la ^,uerra v

ia ^^érdida de la iníl ĉ^eucia blan ĉ •^ĉ ^^n A^ia han lle-

^a^lo a lo^ rico- tcrritorios ^juc^ lia^•^^ ^ ĉ Iro meuos de

J.'31)U ^a ĉios ^stahau uni^lo^ fr^^nt^• al b<írbaro, Espa•

ña viú yn^ iula colonia e^^ ĉĉ atOrial ^ĉ fricana, a j^esar

de su pequeñez y escasa ^^obl^ ĉĉ ^i ĉíi^. i^ ĉ ^1^ĉ í^ĉ estnr en lo

^^^^Onúmi^•o ^blidamente unida u !a nictrópoli, por

ĉĉĉ utu^ ĉ convt:nicncia, fu^ionar ĉ do 10, ĉ^oe ^nodoe de

cOlOnizar yac caracxcrizau a^10.^ ^^^iu^^a^ di^tintas : la

I^i:^^úuica, ^lc^ ^^redominio de Iinc^ e^^^iiriCuale^, ^ la

.ajona, ^^n i^ue el interés ruat^•riul ^, ĉ úa toda ^ ĉ olítica.

(:^^n ^^I ^^iaj^^ rece ĉĉtí:iiuo, ^ ^in ^^r^•^^c^^l^^ntt^^. de t ĉ•e^

ĉ : ĉ iui.,[r^^s a Gi ĉ inel se ,a ĉĉciuna r^^t^^ ĉuo^l0 de ^-er la

^^^^IOni^a^^i^íu, ^iq ĉĉ ieca que ^^or la^ ^ ĉ ^ir^miantr^s nece-

^i^la^les ilel ^i^ir diario ^^u^•an a,er cuns^^^•uencias de

er ĉ^ ĉ •n ĉ^conún ĉ ico la^ qae ^rrimc^ru han de. verse, por-

^^uc t:i ĉnbi^^n son la5 ^u^ís fácil^^s. :111í. ^iu ^^ ĉt ĉharño,

ĉ ^.^tá cl n^^;ro Icntameutc u ĉ^^ĉ ^ ĉ t^ín^^l^ ĉ ^,^^ v tomando pos-

^ ĉĉ ru, ant^^ ^^.•^^ mnndo tau extraiĉ u ^^u quc et 1ĉ lanc•^

I^^ 5uni^•. run ĉ ^ ĉ iendo con todo5 EOS .^^idero^ sociale^

ĉ ^u ĉ ^ cr ĉ^ú ^ ĉ la =ombra d^ 1. ĉ ^clva : ĉ^l a^lvon, 1os cs-

^^íritn,, los jefee, loe medi ĉ^inero^, v_ d:iud^ ĉ dim^n-

^iún lirĉ ezĉ l ^tl tiempo. c^ne ^>ara ĉ^I ne^;ro era ?ól0

«ahor^u>, y por eso el ayer, tradiciún, y cl ĉn.ĉĉiaua,

l^revisión, tiPnen tan distintos valores ^1uc lo^ nue^-

ItOS.

Pero la evolución de ese indí^ ĉ^u^ ĉ ^e c^t^í ha ĉ ^i ĉ^ ĉi-

do, conio res ĉilta natural. máe rá^ii^lan ĉ ^^ntc ^^n c•I a^-

^;ecto Inaterial ^^ j^t^ramc ĉilc ext^^rn^ ĉ ^^ur ^n ^^I ^^•^^i-

ritual, y así cl fenó ĉneno social ^^ ĉ ^ ĉ^st^^ n ĉ O ĉ r.^^nlu e^

!a ĉ ^rca ĉ•ióu dc una clase a^ ĉ•icaltoi•a in ĉlí,^cn^^ in^^ ĉ^-

^iendi^^ ĉ^te, que ^^olabora ĉ ^on e^l hlanc0 cn ^^.^trictu^

relaciones comerciales; ^u trahajo ĉ^O I^^ ^-^•n^l^• ^lir^•c-

ta ĉnent^^, sino a través de sus ^^ro ĉl ĉ i^^t^ie; a^í ^^^ I ĉ tĉ

libcrado de lo qi ĉe era má^ pen^^,u al n ĉ ^^r0: ^^I tr< ĉ -

I ĉ a,jo efi^^az y disciprinado, v, en c^a ĉĉĉ bio, 1 ĉ a ^•readu

^oua ĉnodllidad de vida económic^i ^^n ^juc ^^^Orta ^a

tra^lic•i^ín ^stática : falta de ĉ^ot ĉ ti ĉ tuida ĉ1 lal^orul, lia-

jo^ rc^ndiniientos. hredominio del truhajo fr^m^^ninu.

e^ in^^m^^^Ora con su acusado in^tinto d^^ imitacióu lo^

mod^^s blan^•o^ csternos: los mi^mo_^ culli^^^^ v la la-

bor «dir^^^^ti^^a».

Tcncmos ĉ•ocxistiendo do5 formas ^li^tint^i^ d^^ pro-

du^^^^ión, que, sin embargo, se v^^n t^xa^^tan ĉ ^^utc r^^-

irib ĉúdas j^or uuidad de produ^^t0, aun^^iic I^i^ hene-

ficio^ ĉ^.o^nerciales no sean muv difer^•ntcs, ^iuc^ ^i cl

in ĉ^í^;ena ti ĉ^ne menos Capitl^ in^^<°rti ĉi ĉi v^ ĉ i.^ ĉ^o^t0^

Eíe ^n•^^da^^c•ión por hectárea son mrnon^^ ^1 ĉie ^i: ĉ ra ci

('L1P0^1('O. P^C<? t1PIlP. llR ill8^'Ol' 1'PIII^ITIIII'llill A^ 11118
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mejor calidad de los prodnctos y éste es el carácter

fnndamental de la producción ^nineana, su carestía,

pacs no se aprovcchan la5 posihilidades de producir

barato qne tiene el indí^ena, tanto porque ello es

;usto por su si^tcma a{;rícola, camo por sn inferior ni-

vel de vida, y hasia pudcmos no hablar de inferior

nivel de vida si se consinniera qne el indí^ena inde-

pendiente anmcntara ^n capacidad laboral, que hoy

no es mayor de dieciocho horas semanales.

Por esto, Ia indepcndización del indí^ena, ^ue des-

de el doble aspccto hamano y de, ideario enpone iina

meta ambicionada, desde un pnnto de vista estricta-

mente económico es nn retroceso notable; el indí-

^;ena hracero capaz de producir 800 kilo^ramos dc

café por año cuando está contratado, desciende a

300 kilogramos y aim menos si trahaja independien-

te, y es en este scntido qne la palítica indí^ena tie-

ne un lar{;o camino qne recorrer, usando de los mil

resot-tes c}ne caben afin cn nna poh1acién primitiva

y no maleada por el hlanco excesivamente : la coae-

ci6n jniciosa, bicn diri^ida y sin bastardear por otros

fine^s : la edneaci^n lahoral a ĉrícola desde la esciae-

la, huyendo de la estricta enseñanza inteleetnal ; la

disciplina dcl trahajo mediantc ru^^ eficaz movimien-

to cool^rerativo; cl más cristiano ^ ŝ apel de la mujer

en la vida familiar,

Pero mientras y por este movimiento el enropeo

ve acrecer sus di6cultades; como no tiene braeeros

asequihles y de contratación barata, atiende por esto

mismo cada vez peor sus fincas y se va encerrando

cn nna espir^ŝ 1 ^ício^a : rednccibn d^^ ^^astos, dismimi-

ción de rendimientos, qne le llevarán al abandono dcl

enItivo pobrc, aparte de otros factores me^oló^icos

qne trahajan al mar^cn del esfnerzo hnmano tam-

hién para disminnir ]a prodnoti^-idad de las tierras.

La colonia no pnede prodncir artículos baratos, ^^

hor este motivo no puede comPctir en el mercado

internacional con otras colonias, salvo por la mejor

ralidad de sus ĉéncros, como áctnalmente pasa con

e^•! cacao, coincidicndo con una depresión en la pro-

dnccicí q mnndial. T,a conclusión es evidente: el des-

arrollo econcímico de Gninea no se re^nla por el mer-

cado extranjero, ^ino por el consnmo metropo'.itano,

v cada vez más se ha de concretar esta caractcrística,

por^ne esta íntima rinión económica entre Esparia y

Gninca es por mnt»a convcnicncia; de Gninea, por-

^ne es li;spaña el único comprador que paga adecna-

damente; de Fsptnia, porrhre no posee tan inmensa

riqueza real ni representativa de naturaleza interna-

cional para poder realizar sns compras en otros paí-

ses, tanto más cuanto que el peZueño escedente de

una y otra, conse^nido difícilmente, se ha de invertir

en importar lo más pcrcntorio v cscncial: cerealcs,

combustibles líquidos, tcxtilles, maquinaria.

Planteada la cucstión de cst: ŝ forma, cs dccir, «pro-

vincianizándose» la colonia, ]o cual se rcaliza cn to-

dos los sentidos. no ticne fnndamcnto cl quc cxi^tan

unos derechos de importaci^n y nnos contin^cntes sblo

por el único motivo de que sc rcnlice una rna^nífic. ŝ

bestión administrativa al mar^cn dc los más allos in-

tereses nacionales y colonialcs.

Con esta «provincianizaci6 ŝrn cconcímica, qac nu hav

que confnndir con la unificación adn ŝ inistrativa, quc

por muchos motivos ha de estar profandamcntc dife-

renciada, se ohticnen nna serie de ventajas ^lne afcc-

tan a Esparia corno conjnnto y a cada ŝmo de los cs-

pañoles.

Estos pneden tcner los productos de Gninca con-

siderablemente más baratos^, comu ^{ue, súlo por ci-

tar un ejemplo, el café se redaciría en cl ^bi por 1O0

de su precio actual de venta y el a^ricnllor colonial

podrá ohtener m ŝís lc^ítimos hcncficies quc Ic per-

mitan esmerarse en cl cnltivo y cn la calificaci^ín dc

las cosechas; y España, sin necesidail dc ampliar por

otros medios el cam^ro de acciGn de la iniciativa pri-

vada, pnede ase^nrarse cl snministro de coloniales

que en tiempo de emernencia interesan, como icxti-

les, caueho, ciertas materias primas medicinalcs.

Por haberse acentuado desde ^1936 c^ta intcrdchen-

dencia económica es por lo qnc la coloni. ŝ , como cun-

jrmto, ha alcanzado un desarrollo ^ ŝ rodi^io^o, pcsc a

interferencia^ admini^trativa., v ha^la a limitacioncs

fnndamenta'es, cnal es la de clansura de concesione^,

rlue ha podidu ser salvada, por un lado, por el arro-

llador movimienio agrario indí^cna, ^^m^ liasta lc^al-

mente tenía una firme basc, puesto ŝ {nc nnc,tra lc;^i^-

lación colonial repite hasia la sariedad r)nc sc ha dc

respetar el derecho del nativo al pacífiro di^frutc dc

^ns tierras, Y Por otro, porcpic cl caropco ha dcearro-

11ado nnevos aspectos cornercialc, o ha rot ŝ u•adu tc-

x•renos, y en este aspecto ec de notar duc s61o ŝ^n Gai-

r ŝea Continental hay nuas 30.Of)Q 1 ŝ ectárca.^ conccdi-

das y no explotadas.

Los cnltivos se extienden ^^or iodos los lados, como

se aprecia en los croquis, c, inc]nao tcrrcnus qne sc

salen del estricto campo ec^aatorial hara pasar a ser

tropicales y snbtropicales, se vcn cada vcz rnás in-

vadidos por el machete; tabaco, maí•r., arroz de mon-

taria, hortalizas y pastos se van ascnlando firtncmcn-

te en las alt ŝn•as snpcriorc^ a lo^ 50(1 m, ,. n. m., }^rc-

cisamente en mi clima más sano v convcnicntc par, ŝ
el europeo; y hasta alcanza este n ŝ m^irnicntu a Gui-

nea Continental. qne resolvcrá ..us prohlemas dc sn-

ministro de carne v hortalizas en cnanto cl cic'.o dcl

tripanosoma, Glossina-homhrc o^anado, qnede roto

lii^1



Por desapareeer lus animales u huml^res infeetadu^.

I^asta hace no más que dic^ arios, cafc^ v^^acao erau

1os tínieos capíttilos de la esl ĉ ort^:ción a^ríeula eulo-

nial, ori^inando un bicultivo con sns ventajas e in-

convenie^ntes. Hoy el campo sc ha am}rliado eon^ide-

rablemente y aparecen en las listas de aduauae yucu

seca, banana fresea, banana seca, palluisle, aceite d ĉ •

^ ĉ alma, láiex de hevea, caucl ĉ o virocn, cucus pelados,

co} ĉ ra, 1 ĉ irias de An ĉ órica, cola, abacá, esomo, ntelou^;o,

l;imienta ne^ra, eanela en polvo, alcohol de c^u ĉ a, ia-

baco en rama, semillas de calab^tza, etc., al har ^lue

}^ara cl consnmo interior aumenta c^onsiderahlemenlc

la ^ ĉ roducción de carne, lecbe, }^astos, patatas, hor-

talizas d^^ todas cluse^, lo que, jtmto eon la considc-

ruble mejura cn otrae condieioues sanit<u•ias, hace quc

la vida f ĉ ara el blanco sea más cómoda y se,m•a que

en 1os lrasados tiemf^os beroicos.

Y esta segaridad de vida, junto con las condieio-

ne, en c}ue é^tu ee desenvuelve en Fspaiĉ a, es la caasa

de la a(luenc•ia euusiderable de euro^ ĉeos en la eolo-

nia, qne ha ereado un tipo de vida, de vivienda, de

relaeione^ soc•iales, de virtude. ^^ viciu: cuteratneutc

semejantc^s a cualq ĉĉ ier ciudad, pese a lo cual los vie-

jos añoran aquellu^ tie ĉnpos dtn•os de hemnttú•icas y
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wiskves verdad, l^ero de más humanidad, de máe

camaradcría y confianza mutuas.

Este sí cs iambi^•n un rasgo típico del ahoyn, qnc

tiene su traducción cn ^ae forzu;amente la pruduc-

ción arrí^•ola 1 ĉ or e^tc sitn}ile hc^cbo sca más cara;

Pobrc el }iresn^^uesto colonial, que ^ravita en su ma-

^or }iartc sobre la a^ricultara dirccta o indireetamen-

te, ^e ^•^lahle^^e ĉ n ĉ a mavor b ĉ n•n^^raeia, c•iertatneutc:

ĉ fn ĉ^ uee^•;.^ria, por la ĉuayor corn^lejidad y sobre todo

ĉlifcrcnciaeióu ^lue en la administración se in ĉ l ĉ onc:

en las Gn^•as ha q de vivir una ru ĉ be de ea^iataces y ad-

rnini^trativos; las ur^anizaciones eo ĉnerciales y ban-

raria. tic•n^^n que aurnentar el núnu•ro de sus a^entes

desde el momento yuc anmenta la prodneeión y rl

utín ĉ cro dc iudí^ena^ ^nc produ ĉ •cn.

Re.^un ĉ iendo, la a^ricultttra drl momento sc• mues-

tra eada ve'I. Illa^ di^cr^ifieada, c•on más lrartici} ĉ ación

del indíeena indel ĉ endicnte en la produceión; la hro-

ducción re^ulta cara, principalmentc por ]a cscascz de

n ĉano dc obra asalariada. y f^or tíltimo se acenttía 'a

de} ĉ r•nd ĉ ^n ĉ •ia lnutua de }';spa ĉia v Gninea, la i^;uala-

ción d^• e.u•actc^rístieas, iuclnso ert el a^pecto pnra-

mentc dc ĉuoñráfco.

l.ns dorndns hiiiu.a del n^ruotcr^^ adquicrcii ^^n brill^^ r.^^hri inl.

Ifl^



Importancia de la selección en
las nuevas plantaciones de viñas

/^!)l' ^^Ollc'(!^C) ^ (^C'. C/(^ObQCI(^^l7

Ingeniero agrónomo

La. cunq^ecuencias dc la ^ucrra en lo, viñedo, y la

acelcrada ln•olia^ución dc la filoscra a^n cicrto,5 paí-

ees, q nidas a]a dccadencia uat ĉn^al, I ĉ or la limitada

vitalida ĉ1 econón ĉ ica ^lel I ĉ orta-injer^o, liacen quc los

prohlcn ĉ as inhercutes < ĉ la^ nne^^u^ I^Iautacio ĉies ha-

van tomado una ^;ran in ĉ I)ortanc.ia cn la viticullura

ĉnun^lial.

Los crnorme.^ ^a^lo: qnc sul^uncn 1 ĉ ov el ct ĉ '.tivo v

rntrclcni ĉ nicntu ilc un viñc^lu, haccn nccc^ario tluc el

viiicnltor trate dc cou,e^_uir• la mayur lirodnccicín po-

^il ĉ Ic, aicmpre ^lculro dc cicrto^ límitc^, ptie^ la ca-

lidail v c<uitidad ^on tr'rn ĉ in^^ ol ĉ uc^tu^. 7'odo lo l^uc.

tienda a an ĉncnl:n• la •c^^ ĉ u ĉ ^la, obra e•n sentido con-

irario a 1a prin ĉ cra. Sin cnrbar^r) c. 1 ĉ osible, vitíco-

lamcnte hablando, Ilc^^ar a cncon?rar ĉ ^n jnsto mcdio.

l^c cntre los nurncroso, fact^rc^ ^luc intervienen cn

la calidad y cantiila ĉ] dc nna cos^^^•ha ticne !,ran im-

^^ortaucia el porta-injert^^ y cs ^lc cal)ilal inflncncia

la ^ aricllad de nv a.

La int ĉ•odacciiíu dc nucvc^.^ ^ ĉ orta-injcrtoe ieol ĉ icza

clin nran i•esi^lcncia lior I^arlc de los vitiattltore.^, ex-

I)licáuilo.5c bicn ^^^ta_ lior cl !,ran llcsemholso cconb-

mico ^luc snl ĉ onc lim- iina u ĉ ^cva planlación, ^tnillo a

las ^^^^r^lillas quc I ĉ ucdcn ^l^^ri^^ar^e rlc nna ^nala clcc.

ciú q dc la planta ha^c rlc I'iind^tc^cín dcl viñcdo. La

crblcnciiíu ĉlc nuc^^ ĉĉ . I^orla-injcrto> c, catla vcr rná.ti

7nuitalla cn la c^f^•ra l^articular, conscrvándo,e hov.

^raciaa ti la intcrvcn^•ióu ĉlc I ĉ n {^^•ntrii., O ficialc^, con

la couvi^uicntc ilil'icnlta ĉ1 cn cl m!)mcnto de tralar de

Ilevarlo^ al tcrrcuo con ĉ crcial.

Sin aLanllonar lo^ t^-ahaj^i. ^Ic híhrillos ^- ^lc sas

llcsccn ĉlcur•ia^ lia l ĉ abido nccc;i ĉ]ca^l ^lc uricntar la <•x-

I^criu ĉcn^ación I ĉ or carnino^ má.^ ĉ•ál^ido,, I^or l^^i.5 ^^u^^

!x I^^cnica liullic.^c ir .nniini^ara ĉĉ rl^^ ^•uuclnsionc., más

n n ĉ cnu^ ilcfinili^^u=. cn la rc>i^lu^^i<ín ^lc c^tos i ĉ nl^ur-

tantc. ^^r^iblcnia^.

Ya hcu ĉos ^licli^) la dil'icultad ^lr• intrl^ ĉ lncir nucvos

^^orta-injcrtos, I ĉ uc^ el vitici^ltor I^rcficrc lo ^lcl ĉ•e-

fi•án «más valc malo couocido quc hueno I ĉ or cono-

ccr», lo que ha obligarlo a tr•aba•jar cn cada rc^iún o

lsaís sohre los 1 ĉ orta-injcrto^ ĉná5 conoci^lo^ o^n•ol)a-

_ado^, inuchas vcce^ :in razún cicnlíGca quc lo ^n^a-

lore.

Conocido es qae todo horta-injcrlo provicnc dc

ona seniilla, qnc dió lu^ar a^. uua I ĉ lanta, v^lc^l ĉ ne^s,

I)or reproducción asexnal, sc hau oht^uido los ruilla-

ĉ^cs dc 1)lantas qnc hoy se utillizan en las ^ ĉ lanlacioncs.

1';stos porta-injca•tos, en sn ^^ro^ ĉ a!^acicín, han traspa-

sado 1os límiics ĉle su re^ión dc oriren, inclusu loa

lí^uitcs nacionalcs, y 1 ĉ an siilo utilizailos cn los más

^ariados climas y terrenos. Como cs nat ĉn•al, no sicm-

I)re se han dcsa ĉ•rollado en las xnejorcç condicioucs vi-

dcola^. MnchoG han sido afcctad^^, inclu^u I ĉ ^ ĉĉ• cn-

fcrmcdades dc ori^cn todavía desc•onocido (cntrcnu ĉlo-

corlo, I)or c•jcml^lo)> pcro qu^^•, xl liarcccr•, I ĉ uc^lcn ^c• ĉ .

Iransmitidas al injerto. Fsto ha da^lo lnrar a nna lc-

^;islación, de vi^ilancia dc campos de pics uiadres v

de viveros, en casi todas las nacionc, don ĉlc la viti-

cultnra tiene iniliortancia vital,

Dcjando apartc este asl ĉ ecto, rlne 1 ĉ udiéramos lla-

n^ar sanitar•io de la cucstiún, vanios a cxlioncr cif•rtas

^]rduccioncs, dcrivadas !lc la esl^crimentaciún y oh-

se ĉ•vaciones durxnte años cn las nacva^ lilantacionc^.

Al cxaminar un campo ^lc^ pics madres o ĉn ĉ a lilan-

Iacilín !le una misma varic^lad, a ^ ĉ oco ^lnc fijcn ĉ ^„ I^ ĉ
atcuci6n, obsc ĉ•varemos yuc todas las I ĉ lanta^ no ^ic-

iien cl mismo ^;rado dc dc^^arrollo viÚcola. Si I ĉ ro-

lnndiramos en cl análisi.^, lle^ando inchiso al arran-

quc dc al^uno., l ĉ ics, comproba ĉ•en ĉ os qnc cicrtas ^li-

fcrcncias sou dehida^ preci,amentc a causas ucciden-

talcs (ilaños Cior aperos dc labranza, defectos cn la

1=lantación, ctc.); hero eu otras no cncontr:u•cmos,

al^arcnten ĉcutc. las cansas dc ^u raduitismo u falta dc

^les^ĉ rro1lo. •

Si se tieue la precanción de co^er separad ĉnncnte

i^^ madera dc rcprodnccicín de los ^iaintos pics, clc-
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rillu.^ Pntre los más y lo^ InPno^ viáoro^o^, hac•iendu

(allllllt`II .^P^laCa(la[nPllt(' S11 ^) ĉ a111:1C1011 PIl VIVPYU, ^'a

ullnPt•varenlo, Picl•tas IlifPl•PI1Pias, ^Jnc ,P htu•án In^ís

ĉ Ia1PntP^ Pllallrlo ha^antu^ la ^llanlat=icín r1Pl^itoiliva c{P

iu. 1larllallos obtPnillus. Lus ^Iru^cuiPUtPs 11P ĉIlanla^

I!I• rran r1P:^u•rollo ^^ilíPUl^l lo cou^crvarán Pn ^u ca^i

lutalilla^l: Pu Pamhill. Pn lus uU•o^, ^lulirelnos oll.Pr-

^^u^ IlP.arrollo^ ^^P^^PI^lti^^ln muy rle^igualP;, Pn la ma-

^^ol•ía IlP lo^ ca-o,. tii ^P ĉ1ruPPdr a la iujerPi611 Ile

I^^ta^ rli^tillta^ ^ll:nll:l-, lututan^lu PtIillado.amPntP ^II

I.ri^Pll ^ ParaPlrrí,liPa,,, nIIPV<unrtltP Pont ĉ IrullarPtllos

I ĉ uP la^ ^•P^la^ ul.í.^ ^ i^^lro^u^ v IuPjor furmadas eorrc^-

;^on^lPrún n lo, ^tiP, nlá^ ^PIPPto;, hPChos qnc tamhihn

^P rP(IPJan Pu la^ ^Irl^Ilul^PionP^. (^arPCCmo^ Ilov tu-

Ila^ ía IlP Ilato^ ^o{IrP Illn•aPiún IIP la t ida PI^ollútniPa

111• la I^r^la, atulr^uP 1^^ ^Irl•-lnuihlr tnPUOr ^italillall ^`n

ia^. inji•llalla^ ^uhrP ^^alr^ln^•^ ulá^ Ilr^hile^. I^,I hPPllal

l^ i^ I

I^I^^r ni^rn^^il.-Oc^u^i^^, r.^^filn v c.ti'fr^nl^l hirlt ^/r.cnvrnlld^lo.c,
r.^l^• íllli^llu ^fe° ^;^nlllni^^ll ,^ ,^Ilhrr/i, r^• hi^ll ^I^rt•einhle•.

I•^ eunl ĉ IarablP a do5 edifiPaPionPS i^t^alPS, sohrP hascs

^1P cinlPntaPi6n 11uPna c insufiPiPttte.

nllnlluc la et^tPrinlPnluPi^ín eu Viiicultul•a nece-

^ila año^ antc^ IlP ^IOIIPr obtPncr PonclasiouPS defiui-

tica^, q o cuhP Ilu^la ^3P I^IIP las ^I1•imel•as obsel•vaPio-

I^P^ inlliPan va la ^^oncPniPnPia ^lP lina jn•imera Pui-

!{allu^a ^PlecPirín 11P ĉ lil•^ nla^lre., <11 escorPr la marlPra

IiP rP^IrullucPión, 1 ĉ uP no IIeLP dc` rletener.tie aquí, ,ino

I^uP Ilay ^^Ilc coutinuarlu en alias sacPSivos. cn los

IIP.,PPU^liPtltes, ^laru a^11 ver. ,P1PPPional• ánicantcnlP

lu^. 1 ĉ ur Ilavau Ponser^^arlo su^ buPtlas característiPas.

h,^,lu ^PIPPPiIíu IIPIIP fllnd^u•_^P Pu lo; sinuiPntcs P^u•al•-

I^^rl•^ : h:I .I^ ĉ IPPtu ^Pnrral, o ^lorle de la ĉ Ilanta. no^

Ilará ^^a fijaruu: Pn cierto, iutli^iduos; Pntrc Pllu^

^^•r^•ulu^ ^Ilattta^ I•^^n Iluja. Ilr ^_ran dPsarrollo ^^ otra^

IIP ulPlliauo o ĉ IPI ĉ nPño, IlebiPUllo Pu Pste caso rle^il•

ia, ^IrinlPru.: en la PoloraPiríll r1P las hoja^ deben prP-

frril•^^^• la^ IIP ^^Pl•^IP nl.ís IIPI'ini^lll; iaulhi^n IlPben sc^

^lal•al•sP colno IucJurP, las r ĉ ue LiPnllun a cntrcnudll

iar^^o y corollo lliPri c^ ĉ lun;iunallo, Pon Pon^ol•no 11P1

^al•lniento sin rlcfcPton. 'I'oda ^llanta Pn ^^uP ^P alll•P-

I^iP mayor Illn•aPiÓn IIPI Piclo vP^^r^alivo y nlavm• ^ri-

I^tlidad Pn lu^ 1nP;P; Ill` ^Prano (PU^ollo IiPrno, zar-

Pi;, _

l^ lur anurnlul. -^ O^;^^n^in bi^ n^fr•s^irrr,!Í^iJn, ^^un•,^r ^Ir r.<hl ,,
estigltta al•^u lu^liurrul^nin ^^ Jc hryur;7^^ ^;^^^1!lu^^•rl n sllhrrlirir^

rillos ^ivo^. ctc.) dPI1Pn t^nnhi^^n ^.I^ilal.u•sP; nlá^ adc-

lante es uPPCSario anutur PI lltteu o q lal a_u,tauliPntl^

IIP la madcra, ^, ^i la^ ĉ Ilvlta, Ilan ^illo P'.P^i^la, Pu

vi^el•o^, P^ nP^^P.al•io latllllir`n fijcu•^^P Pn PI Iluen o lnal

Ilesarrollo dP sll, raícP., a^í Poluo ^II rP^larliPióu.

'I'odo lo antcrior ^l^`hP P-t^^r ^:^^alal!o ^Itu•a ^ ĉ uP PI PIlII-

.lnnio r1P ParaclPrP^ hotániPO^^ ^^urrl•^ ĉ I^^nllan, ^lol• ;u

^'!^ .;
I^I<^r ^lubl^. -U,^urru rri^!inr^•rtlavio, •.in ^^slru^lhrrs, c.^'lilu e
^^sti^u^n, ynr n^, ^^^ rlhrr^i^nl ^^•nelnln^,'lllr. Ol^si^r^.^c.c^• la (^^r-

ni^l ^f^^ ^i^^^°rllir^l d^• l^r ((nr.

^,tu•eza. a lo; Ile la ^ariPllall I ĉ uP -P P^tullia. .1 luú^ ^1P

Ilna sP^ln•a ^' nulla Ilullo,a ^anillal' IlP la ^11.lnta.

F,^ta ^encilla ^Irúetil•a_ i ĉ uP ,•u rr,llillall i11PUmLr

tn^ís a los l^^Pnil^o. v^^i^ct•i^ta^ ^lul• .!I ^iliPllllur, Ilar^í

Il)i
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en corto plazo excelentes resuliadus en la fundacicín

ĉíe nuevos viveros, desde Inego en caanto a desarrollo

vitícola y prodncción, siendo lcígicamente presumihlc

cpre lo sea tamhién en cnanto a vida o dnración ec•o-

nómica, de la explotación.

Si la buena selección del porta•injerto puedc scr

comparada al buen cimiento de una edificación, la

l;uena selección del injerto puede serlo al empleo de

liuenos materiales y buena constt•ucción del edificio.

La ealidad en los vinos o, más bien dicho, en nn

determinado vino, es una cualidad intrinseca de la va-

riedad de uva, la cual, en tma determinada zona de

viñedos, puede no ser snstituib'.e, Todos los vinos tí-

picos mundialcs tienen, desde hace siglos, sus varic-

dades clásicas de vinificación. Pero en estas v^n•ic-

^iades sucede lo mismo que en los porta-injertos, que

su reproducción r s siempre asexual y, como conse-

cuencia, sujetos a variaciones o mntaciones, que, en

muchos casos, constituyen verdadera de;eneracióu.

Su selección, en huena práctica viníeola, se impone

rada vez más.

A1 verificar esta selección en las variedades clásicas

productoras de determinados vinos, por ejemplo cn

1^t reeión de Jerez, en el Palomirro y Peclro Yiménez,

nos encontramos con qne se conocen con estos nom-

bres poblaciones de cepas o individuos que, si apa-

rentemente parecen homo^éneos, acusan en sus ca-

racteres botánicos y vitícolas diferencias lo suficicnte-

mente definidas para constitnir tuia variedad.

Posib'.emente, estos caracteres hoy diferenciales

pueden provenir de variaciones c^ mutaciones conse-

cuentes a la reproduccicín asexual y al cultivo; o

qnizá a que contituyeron desde su ori^en (Branas)

^!enotipos ya diferenciados. Pudiera creerse que estos

estudios no tienen más interés clne cl puramente bo-

tánico, cuando, en realidad, dehcn, en ciertos casos,

tener ima gran importancia económica.

Refiriéndonos a la variedad dc uva conocida por

Palonairto, en ]a actualidad, exi,ten dos variedades

principales, mezcladas en los viñc•dos de la zona, do-

minando una a otra en determinados pcrgos (conjtmto

tle vitias) o términos municipales, lo qne quizá se ex-

plique por ser, como antes hemos dicbo, descendien-

tes de dos tipos o variedades, di;tintos en su origen.

Según los antecedc:ntes históricos, la variedad hase

del vino de ,lerez se conoció sicmprc por Listan, aun-

ciue en el término de .lerez de la Frontera se le lla-

maba tamhién Palomina. Es a principios de este si-

^,lo cuando se ^eueraliza el mm^ht•e de Palomino para

la^..variedad clásica de vinificación, caineidiendo con

la época de crisis de la viticultura jerezana. y, pro-

bablemente, es entonces cuando se agrupan bajo e1

mismo nombre dos varieda^des distintas, por sus ca-

recterísticas similares en aparicncia. Consec•ucncia de

csta aorupación, o más bien dicho confusión, ha sido

que al injertar los nuevos viñcdos sc havan hccho in-

ŝ istintamente de los dos tipos, con indndablc rcpcr-

cusión econóntica.

Aparte de ima serie de caractcres difercucialcs en-

tre las dos variedades, eu las ycmas, hojas, sarmieu-

tos, etc., que necesitan cierta prúctica pzn•a su ol ‚ -

servación, se aprecian con facilidad, en Ia constilu-

ción de las flores, caractere.^ tan distintos quc pnedcu

ser separadas las dos variedadcs, atín por el personal

menos experto.

Flor nrím. 1. Como puede apreciarse en la fi^,. 1.",

la flor, nna vez desprendida la coroh, presenta t ‚ n

^ specto norntal. Si compara ‚nos la supcrficic dcl c,,-

tigma con la de tma de las nnier^s de los cstambres

podemos observar que es aquélla sólo al^o más pe-

qnetia.

Flor r ‚‚ím.. 2. N;xatninando cn la fig. 2 una flor, des-

pnés de la caída de la corola, sc fzuede apreciar dur

el estigma es sentado, es decir, sin cstilo. Comparan-

do la superficie del csti:ma con la de una nntcrcr no^

da la idea de la pequetiez relativa de aquél.

Consecucnci^s.-Para verificarse la fecuudación es

necesario que los eranos de polen se depositcn sobre

el estigxna, ^erminen y desciendan, penetrando en ;;I

ovario. Ló^icamenie, a condiciones i^;aales dc flora-

ción, es más fácil qne los ^ranos de po'.en cai!,an cn

mayor cantidacl en el estiáma quc tcn^a la supcrl'icic

más árande, romo sucede en ]a flor ntím. l, con rcla-

ción al de la (lor núm. 2, y dne, por tanto, la fccun-

dación tenga rnás probabilidades de realizar•sc. hato

se comprueba en la práctica, ya qne el númcru dc

Qranos formados, o sea fecuuda^lo5, es mayor sien ‚ -

pre en la v^n•icdad mím. 1 quc cn la variedad ntím. '?,

o en lenguaje vitícola, que el cc>rnido dcl racimo cs

más perfecto,

Una vc z engrosados lo., r;ranos y prcíxima la ^^po-

ca de madurez, el contraste es más marcado, ^^or scr

los racimo^ dc la variedad ntím. 1 más compactos ^^uc

los de la variedad ntím. ?. h:,te hecho es todavía más

l;erceptible cuando las condiciones en cJuc sc ^rrifi-

có la fecundación (cernido) fnero q favorablcs.

Las consecuenc•ias de esta confor•mación de la [lur

son que en las zonas o viñedos en que don ‚ ina la va-

riedad mím. 1 so}tre 1a oira, las cosecl ‚ as son necís s^^=

guras v mayores ^a cantidacl.

La variedad ntím• 1 corresponde a la descrtta por

Simón Rojas Clemente como T,istcnr, hoy Palorreino ^lc

E3tiPiona; ^pói ^dotitinar más en este^término n ‚ nnici-

pal, Palomino firzo, Pctlomino clcl Ir_nchito, estc tíl-

timo nombre porque su estigma sc conserva hasta la

1^R



tnadurez y al tocar el viticultor el ^rauo de uva para

recouocer la v^ariedad da la seusación de pinchar.

La v aricdad ntím. 2, ^lue e^ la más extendida en el

término nn^nicipal de aert'z de la Frontera, la deno-

tninamos Palomi^to dc Jerez, y por ser las uvas un

l^oco aplastadas, algo discuideas, u sca li^eramente

ntáa anchas que laráas, Yalomino Chato.

La diferencia de producción entre la ^ariedad de

Yalomina F'ino y la variedad Palomitto clc Jerez es

muy corrientc, sea dc liasta un 25 por 100 a favor

de la priu^era, lo que uos demnestra la importancia

c-conómica de la seleccióu.

Como ^^a,o curioso, di^;uo de tencr^.c cn cuenta, exa-

míne^c la fi^. nútn. 3. Correspoude a una variedad,

también de Palomino, en que ^^o,^ efecto del cultiv ^^

sus flores sc han transformado, lo mismo quc en lo^

cultivos dc jardinería, cn flores dobl^^.,. Los pétalo^

se separan y abren, couiu nna filor corriente, habién-

dose trausformado en pétalos sue estatnbres. El ova-

rio, qne es rndimentario, carece eeuerahnente de e,-

tigma y, por tanto, la fectmdación no puede verifi-

carse, o sea, que sus (lures son e.,tí^ril^^s, salvo rarí-

simas excepciones.

En esta variedad la cns^^aha P^ neila.

De lo ^ue llevamos cxpnesto se dedace fácilmentc

la necesidad de seleccionar las variedades de uvas <^n-

tes de verificar la injercióu del vii^edo. F.sia selección

se basará : En la separaeión de tipos diferentes (si

los hay) dentro df; la variedad elegida ; en el porte

o aspecio general de la planta y su ^indndable sani-

dad; en el ezamen de las hojas ^ entreuados dP los

earmientos, setialando como mejores las de hojas hien

expansionadas 3- entrenndos lar^os; en las de sar-
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a^^ientos de contorno bien definidu y nada defectuo-

sos; en las que tengan mejor as^^ecto de lozanía en

los me^ses secos y calurosos del veruno ; en las que dezt

impresión de mejor aaostamiento de la madera. Hr^-

r,ha esta primera elección es necesario complementar-

ia con las de producción, aspecto de los racimos, nií-

mero por pie, tendencia dentro de la variedad a más

o tne^nos compactos, característica^ de madw^ez, pe^u

de la cosecha, etc., ete.

Esta selección se hará en los mismos pies durantc

varios años, se ĉ5alándolos convenientemente y ano-

tando cuidadosamente todo cuanto se considere de

algtma importancia, ab:utdonando los qne no presen-

ten continuidad de caracteres. De esta forma obten-

dremos al cabo de poco tiempo cantidad de tnadera

l^ara reprotlucir, teniendo en cuettta que esia prime-

ra seleccicín debe ser continuada en los pies obteni-

dos de ella, conser^ándose, comu hemos dicho, tíni-

camente los que no pierdan en la reproducción los

caracteres bases de nuestra elección o finalidad.

En la práctica, el viticiiltor que quiera ltacer esta

seleccióu sei^alará los pies elebidos para reproducción

en la época de v-eaeta^•ión, próYima a recolección,

pues si lo hace en la inmediata a la poda sebnramen-

t^^ esco^;ería los de mr.jor aspecto de su madera, que

^^robabletucnte serían los pics mer ĉos productivos. Así,

j;or ejemplo, la variedad de flores dobles presenta

en el invierno unos sarmientos de excelente presen-

tación.

Medio fácil de diferenciar los pies elegidos es mar-

car el tronco de la cepa con una lechada de cal,

lo que las hace muy visibles una vez las hojas

caídas.
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E1 caballo
en la historia
y en el arte

r
.^r> /'

^([.(.ti ^1/^ .^^t'I'llll/]C^P_

O

K^•^nlia li:u•a nu^otrvi> cl cahallo tan faniiliar. r^tic

no lio^lc ĉ uo^ ^i^laiea•a ima^inarno: due haya habirlu

nna É•^toea eu ili ĉ r 1'ue.e iut <^i^imal evtraño al ho^nbre.

'f anil ĉ oco iiodctnos comltrendcr liictt la i ĉ niiortancia

^^iie I ĉ a teni^lo en lo^ ^l^•^tiuo^ rl^• la Hinnauidad; cl

I ĉ al^cl clue lia ^le.5cntl ĉ e ŝailo eu la hisloria rlc los l^ue-

hlu;; lo^ uoito^. yuc en lo, antiruu, tien ĉ Ito. le di^^i-

uizahan. ^-, I ĉ or tíltin ĉ o. el por c^u ‚ de c^c mi^terio-o

afectu ^Tue I ĉ a unido cn loda, la^ éj ĉ oca^ al hou ĉ hre

con tiu caballo.

1im ho^- ^e rccnerrlan nomhre^ de fatnu^o^ eorcc-

lc. I^or lo^ ilu^• ^u^ ^lu^•iii;. ^inlicrnn ^ i^ í^int^^ afei•lo.

l:ucr"^trr[o, el nc^ro polro ^e AlcJtiudro, t ĉ ĉ Tui ĉ_u ,€íJo

ilu ĉnií la u ĉ ano r1eL I ĉ ^•roc; 13nbir^^rt, rTne 5ohrc^ sí lle^^i

cn ^^i^la y uiucrtc al (:iil Caml^cuilor... ^,l?xi,^te otro

l^ruto ĉ •uy ĉ^t ito ĉ nhre, en la ĉnctnoriu de l05 ,i^los, ha^.a

lle^a^lo ha,ta no^otro,^?

H^rocs fitLulo^^o^ lo^raron co q ^^u^ I ĉ uza ĉĉ ^ĉ ^ ^ĉ eePe-

luar nu recu^•rilo; n ĉ a^ 7 ĉ urto a^u, nomin^c^, contu

en anradecimieulo, la I ĉ ostet•idu ĉ1 Itronuncia cl de sns

^ uhullo^. Y i.rluc^ tnejor hotuenaje ^t la mc^noria ^1^^

^:n ^ucrrero cluc una c^tutna ecue^^tre talla ĉla ^ ĉ oc mano

roac^tra?

T a liistoria, el milo, i•I arte, no^ un ĉ ertrait al cabu-

ilo en muel ĉ o^ a^^^ec•tu, ^l ĉie norniahneute .;e nos e;-

r^altan ^° que'1 ĉ ieu mereeen les de ĉlirTuemo^ q na^ línea.^.

Lo^ I ĉ rimcr•o^ cahallo^, ^,roT^ablctncnte, fuerou oriin ĉ -

do^ ĉlel Asia Cc•nh•al ; rle allí ha,^arían a F,^n•opa por

el ^ur de Hu;ia, anncTne también parc^ee ,er rTnc

1 ĉ uho uua raza a ĉitóctona en une^tro contincntc. Pmn-

to ,c con^criirán rn !a lirc,a cotli^•iaila ilr las ca^cría^

del 1 ĉ on ĉ l ĉ rc Ttrcl ĉ i,tcírico, y^u inia!,^cn < ĉ It^u•cccrá los-

ĉ ^amclite ^;raba ĉla en las 1 ĉ arcdc. ^lr la^ eiie^^a^,, eotuo

,ímbolo totémieo. La cuza ^lel ĉ•ahallu .ul^aje teníu

atín ^ran alicieute deltortit,o eu rlioea^ I ĉ I^•natnenlr

histót•icx,. Un hnjorrelicvc ^lc tien ĉ lto.5 dc .1^^^in•ba-

t^ipaL encontrado cn la. cxa•<n^aciunc., ĉ lc iV'íni^^r, no^

mne^tra en totlo :u Italcti,u^o la r^^cena. L^„ ^^^n•clr^

I^uyen ĉlesltavorido. lirr,c^uiilm I ĉ or lu^ tlrcl ĉ a, y Jau-

rías tle Io5 mouieros ĉlcl ĉ nonarca. Alruno, I ĉ cri ĉ lo, t••

.^Icanza^lo ^ ĉ or lo• feruce, i•ane,: eu I ĉ Irna ^•arrera.

oiro ^ucl^c la cal ĉcza. La ^•u ĉ oci^ín intcn^a ^^n^• i^ru-

^Tuce c^Ie cwlic•ctácul^i lan in.cílilu iiara no^olru^, ^ ĉ ^i^

I ĉ ace inu ĉ hinar lo yuc =cría una ra^rría I^reliir'túric<i.

Lo^ In•intero, intcutu. ĉly do ĉ uc^tieación turicrou

^eotu•au ĉ cnte conio fin cl al^ro^,e^•1 ĉ ,^ ĉ uii•nto ile la ĉ •arn^^

y de la Icche; pcro pronlo el lion ĉ hre ,c ^laría cucnta

^?e la^ ex^^cl^cionalr^ rlote^ de c^ae nohle 1 ĉ ruto.

Fn Uriente Me ĉlio c^i^teu ^u caliallu, haeia el aU110

ante5 ^le .I. G.; ^in en ĉ l ĉarr;o, no ,e le^ i ĉ tiliz^í I ĉ a,t q

tnncl ĉ o v ĉ ás tar^le.

EI ĉ luc uo ecn^a tuenciouu^lu cn cl (:ú ĉ lil,o ^Ic liun ĉ -

ĉ tturalti nos demnc,tra a la, clara., tlue aún nu ,e Ir

^•onocía en Bahilunia en lor' ticml^os ^lc ^-Nte n ĉ onarcr.i.

Hantmurabi, exeelente le^;islador, teiúa lire.erila^,

T^or ejcrnhlo, las hena^ cn tJnc inciu•rirían I^„ ^lnr-

ños dcl ganado ^lac cu ĉ isa^c ItcrJnieio cu ^irol ĉ icrlaal

ajena. Con este ntoti^o ,alen a relu ĉ •ir el a^n^^. ^•I

buey, etc. Del eahallo no ^e ^lice narla.

F.n textos T ĉ oste ĉ•iore5 altarece <letii^ua ĉlo eon el en-
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rio.^o nombre de ccbnrro de las montaiias^,, nombre

ĉ lue nu no, extr.ui^u•ú ,i tcnen ĉ o, en cuenta quc fa^ in-

Iroduci^lu en 13abilonia 1 ĉ or los caseos, hueblo que

habitaba ia^ montañas que liudahau con Pe ĉ•sia, don-

^Ir el cahallo cra va conocido, ^

Podc ĉnu, ^larnoe uoa idea bastaute fiel de las ca-

ractrrísticas ĉIc e^to^ a ĉiti^;uo, corceles del Oriente

Medio ^rur l04 relie^e.^ a^irio^. Eran li^eros, pe^lne-

ĉio; v^le l^ode ĉ•osa ĉuu^culatnra, lo que noa hace ^u-

^ ĉ oncrlo. mny ĉ•ápidoti eu lu carrera.

La re^-olución que siani6có en la hi^toria cle Babi•

lonia el uso de] caballo fu^ enorme. Dándo,e cuenta

ios u^iriu.^ de las priuci^^ule, cualidailr^ del brnto, lr

ĉ lestinaron a fines militures. Yrimrro fué usa^lo coino

animal ^lc tiro en los carrus ^Ic ^^uerra.

Dehíu se ĉ• inmenso el pavor ^l^^c infandirían aqnc-

Ila.^ máquinas en Jos j^ucblos limítrufe, cjne, con ĉ o
I,rael, carccíau de caballo5. F.1 11uti^,ao Testainento

deja traalncir el miedo dc los ju^lío, a loe carros de

los cananeu^.

T;l artc asirio est^í lle_no de rel^resentaciones dc

rabullos. Los J^odeinos ve ĉ•, ricametite K ĉ^jaezadoe,

ol'recido5 como iribnto 1 ĉ or los ^encidos, vadear nn

río, tirar del carro en medio ĉle la batalla, en I•a

^^:^za del leún, inclnso en el descan.^o del camjiainent>>

ĉnilita ĉ•, ĉuientras son liml ĉ iados cnidadosaiuente. Cla-

ra ĉuente nos indican toda, estas e,ceuas la iro^^ortan-

cia yae ^^ara aquellos I ĉombres un^o cl caballo y la

^c ĉ•ie de cni^lado, ^le ^luc era objeto. En efecto, ^e

I ĉ a con^•ertido eu el más 1 ĉ ode ĉ•oso inetrnmento de

domiuacibu ^^olítica. Todo c:l ^ioderío del imperio a^i-

rio ^le,can.aba en la rapi^lez y eficiencia dc sa^ cor-

cele^. Con.arrados a I^thar, diosa de la ^uerra, sou

cou ĉ ^^añero, in^u^tit ĉúl ĉ le: cn la caza y eu combate.

Ihu•ante tu ĉ inmexiso 1 ĉ críodo de su hi^toria, el

1;•^i^ ĉ tu ĉ le^conoci6 el caballu. La inca^ión de los bik-

^o^, ^ ĉ ueblo de ori^en semita, pe;e a los horrores qae

trajo cunsi^o, dcj6 em^ ĉ ero alro fnndamental a aqnc-

llos j ĉ acíficos hahitantes ĉle las mítr^enes del 1^ilo : el

caballo ^ cl carro de ^nerra. Y así, el E!,ipto. que en

cl Iu^ ĉ ^icrio Anti ŝao y Medio .fué un pncblo esencial-

ĉnente ^^acífico, ^e lanza en el Imperio Nuevo con

^ran ím^^ciu a las cunquistas ^nerreras. Ya se encon-

traba en condiciones de e ĉnprender catnpa ĉias de eu-

^^ernaduru, pocc^ne tenía el medio más eficaz de ]le-

^^«rlas a cabo.

'I'amhiE^u cn la ^ ĉolítica interna dc aqnellos anti^nos

iu ĉ ^ierios, euclavadu, eu exten5a^ Jlan ĉaras, el cabarlu

fu^ un hoderosísimo anxiliar. Aio podría tener el mo-

ĉĉarca so^ ĉ orte más efecti^°o de ^u antori^ad ĉjue ^u

caballería, quc rápidamcnte era capar de acudir don-

de 1 ĉ nbiese el meno ĉ• ,5íntoma de rebelión y atajarlo.

C.on e^to ^jue hemos dicLo refereutc a dos de las más

antiáuas civilizaeioues históricac, qneda mtĉ^ que su-

ficiente^neuic ^isto el a^ ance tan cnorn ĉ e qae re^n•e-

^enta, para el ^Ic^arrollu l^olítiru ^lc ^un ^ ĉ uchlo, el

uso del cahallo.

Se^úu la citiilizacifin -c colnl ĉ lica y lati nccc^i ĉladc^

de los 1 ĉi^eblo^ ^e ^ an liacicudo ĉná^ cou ĉ l ĉ Ieja^. cl

eaballo re^ulta ca^la ^ez más in ĉli^l ĉ ensable. 1)e un

inodo l^ro^rrc^i^^o ^u en ĉ lileo ^c ^•a ^live ĉ•,iGcan ĉlo, •c

oróaniza sl ĉ trahajo ^- ^ ĉ u•^^cn, ^^ara cada nno ĉ‚ c lo^

cometidos que Ic ^on cn ĉ •on ĉ cn^lado^, raza, i^l^íneu5

que cninplen coii io^la^ la, cuudi,^ioucs re^lueridas al

caso.

En Grecia y en Ron ĉ a tirnc ca rl cahullo la mi^wa

irnportancia qne en la ^^i ĉla ĉ nu ĉ1^^^•na, con lu ^iartic ĉ i^-

laridad c^pccial de lcncr incla,^o una finaliila^l, l^ur

decirlo a^í, dcl^ortiea, e.^liecí(ica ,=uya, eu la caal el

liombre es merasnentc ai•^•i^lenta! y cl cahullo c^ ^^I

únieo prota^onista : la carrcra.

Mticho Fe po ĉb•ía 1 ĉ ahlar de acluclla, con ĉ l^eticio-

ĉ^es, de ci ĉ ad ĉ•igae, de ^bi^;a^, y del a^^a^io ĉĉ an ĉ icnlu ĉ1 ĉĉ e

desl ĉertaban entrc lus autiguo^. i)ucdc cao ^iara ^ue-

jor ocasióii. _Ahora no• ,inlcrc;a .^ciialar otru^ a^l^ccto^

1 ĉípieos en ierrenos que l ĉ o ĉL•ía^n ĉ os crecr 1eJanos al

l,lano en qne corrientcn ĉ ente ^c liabla ilcl cahallo : la

A^Iitolo^ía y el A ĉ•tc.

Por ejcmplo: ^,l;uúl c^ cl significado ilc la fi;;w•a

ĉnitológica del cenlam•o•! Ca ĉ ^sa e,U ĉ l ĉ or e.^te ccr co-

losal ^ no.ƒ 1 ĉ re^unt^unu^ cúu ĉ o la imaninaci ĉín btnna-

na pildo lle^ar a cuurebiclo. Su exlilicaci^ín es bien

^encilla. En Grecia, co ĉno cn la matior partc de lo.c

pueb'.o^ anti^uo^, ^c^ún ya 1 ĉ cn ĉ u^ a^ ĉ unta ĉlu, cl ca-

iiallo, en un l,rinci^ ĉio, anuq ĉ ic ^^ure•r,ca exir. „ĉo, n^^

f ĉié inontado, Lo^ I ĉ rroc^ ĉle la llía ĉ3a o dc la Odi^c;^

cotnbaten a l^ic o cn carro. 1+;1 centu ĉ u•o ,cría iina l^cr-

=:onificación de lo^ l^rin^cro.^ jinctr^. Lo= ^lorios, al in-

^^adir el Pelo^^onc^u, Irolicztn-ían con lo^ l^riuicro^

^nerreros niontado^. la;l 1 ĉ urror haría naccr la i^lca

de nn monstrno mitad I ĉ o ĉ ulire mila^l briilu. ^^ue a la

ftierza ^- ^elocidail ^lc c^tc ĉílti^m^i ĉ n ĉ icra la ilc.^trcza

y la inteli^cneia dcl 1 ĉ ri ĉ ueru. Rc^^• ĉ ^ ĉ r ĉ 1^• ĉ nu^ a c^tc ic.

nor ]a estrata^eina dc Cort ĉ^^, liar.^ an ĉ cdrenlar a lo^

indios, qne, cu ĉnu es ^ahidu, uo auuocían ^^I caballu.

Ante si ĉ s atónito, ojo, un •jinetc hizu iina, evulucio-

nes. Esto ya era al^,o martu^illo.o, l^cro el icrror no

[uvo límites al a^ ĉ ru-,^e cl caball^•ru. i I^;I uionstruo

^e había de^dobla ĉlo !

Es mny bello y Ilenu ĉlc I ĉ uu ĉlo ,imboli^mu el ^i ĉ ito
con el qne lu^ ,rricno^ cxl^licaban cl ori,rcn ilel caba-

llo. Se dieli ĉual^ ĉau 4tcnca (Mincrra) y Pusci ĉlcín (^^^e^ ĉ -

tuno) el patrocinio d^^ lu Acr ĉíl ĉ oli^ dc ^lenah (es de-

cir, la Fortaleza, el alc^í^ar de !a ciudad). Ca^la i^no

de ellos ofreció a lo. lzou^bre^ un don prccioso. ^te-

nea hizo brotar cl oli^^o, ^ Pu^ri^lún dió nn goll ĉ c
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con sn largo tridente en el suelo y de la bendidura

snrgió el cahullo. Aparte de la especial interpreta-

ción que daban los ^rie^os a este ^nito, ^,no sc podría

^^er en é l la elección ante nna antítesis? El olivo si^-

nificaría la paz, la agricnltura; el caballo, el poderío,

la guerra. Dir.e la levenda que triun£ó Ateneu, pero

la verdad es que el trit^nfo fué ^le ainbos. Poseidón,

ilios del mar, miró con henévolus ojos a la flore-

^^icnte Atenas.

^,Tiene alóo de exU•año que la fantasía crease alas

a los caballos? E1 raudo galopar nos bace peusar en

las aves. El alado P^'gt^so ]leva poc los aires a Fielero-

fonte cn pos de las más difictiltosas aventw•a^, ha^ia

qUe un día, el béroe, ensoberbecido por sus haza ĉ5as,

quiere volar en si^ divino caballo basta las etéreas

^nansiones del Olimpo, donde iuoran los dioses. 1^:1

nlíŝero Pegaso iba a ser esta vez la caiasa de sn des-

^;racia. Aguijoneado por nn tábanu enviado por Zeus,

:errojó por los aires a su jiuete. ^Después continuó s^^

^uelo basta la región de las estrellas, donde se convir-

tió en constelación.

Vemos aparecer también al calhallo en e] mito de

ias Dioscuros, in^^ansables jinetes qae snrcan los inx-

res en sus corceles. Ibnalmente, en el mito de las

^mazonas, como elemento esencial en la vida de estas

^^alientes doncellas, ^lue vencen ^ ĉ los hombres en su

incesante y trágica guerra.

Aparte de la poesía que l^e envolvió, cuu^o hemos

visto, en sus creaciones, representa el cabullo un iu-

agotable tema cle ins^^iración pláatica, llesdt; las pin-

tin•a^ prebistóricas, la ^^abeza de caballo de la cucva

de Mas-d'Azil, los bajorrelieves asirios y e^ipcios, las

estatnillas arcaicas de bronce brieaas, hasta las udmi-

rab'.es esculturas del Yartenón y del Mausoleo, e!

hombre ha queri^lo captar su forina y eternizarla. EI

arte griego, cotno uno dc sus tnotivos capitales, le cs-

cogió entre todos los animales, con^o la encarnación

de la fuerza y la belleza.

F,n este sentidu, tamhién es el caballo en la histo-

ria de] arte uno ^le ]os principales protagonietas.

Fnera de una c^timación exclusivamente utilitaria,

hemos de reconocer ^^ue es justo este tributo que

cl hombre, en ^us más elevadas manifestaciones cul-

turales, ha rendido a la Naturaleza, personificada en

el caballo.
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LA GRANJA CARNATION
por

ANTONIO BERMEJO ZUALUA
INGENIEAO AGAONOMO

El E stado de Wáshington es, sin duda, el más hermo-

so do los Eatados Unidos : un paisaje de lagos, boa-
ques y montañas cónicaa, con nieve en los picos. Los
abetos, majestuosos, cubren la mayoría del terreno,
y en muchos rincones abrigados, y en los jardines de las

ca,as, existen árboles con grandes flores de todos colo-
res y plantas decorativas de muchas clasea. Porque el
clinra es caai mediterráneo, aunque húmedo y auave.
E;stá en el extremo norte de la costa del Pacífico, rayan-
do con el Canadá; por eso recibe la influencia benéfica
de la corriente del Kuro Sivo, que auaviza la tempe-
ratara y humedece el ambiente, como lo hace el Gulf
5tream en las costas occidentales de Europa.

Si pasan ustedes por el Estado de Waehington no
dejen de ir a Seattle, el magnífieo puerto del fondo
del golfo de Vancouver. Incluso, entre todas las de-
rnás de los Estados L?nidoa, impresiona esta ciu.dad por
sus magníficas calles y edificios, todo limpio y nuevo;
por su actividad y por su riqueza, en el marco mara-
villoso de su babía; su gran lago y las grandes mon-
tañas puntiagudas, con bosques, al fondo.

Una vez en Seattle, les llamará seguramente la aten-

ción rm gran edificio : el «Stuart Building». Entren

en él, porque en la oficina 1.060 (es decir, piso dé-

cimo, pasillo 6, primera puerta) el señor Moore, Ge-

rente de la Carnation, les va a dejar un magnífico

coche, y el señor Pfieffer, Director de la Carnation

F'arm, será un atento acompañante para enseñarle las

mejores vacas del mundo.

Así Irice yo, en agosto de 1946, y no me arrepien-

to. Permítanme que les cuente algo de eómo el señor

Stuart logró erear la mejor ganadería del mundo de

vacas de raza holarrdesa y cómo nos podemos equivo-

car al apreeiar los toros «de visu»...

EI señor Stuárt era, sin duda, un hombre tallado
en esa madera de colosos que ha producido en Nor-
teamérica Jefes de Empresa como Ford, Rockefeller,
l^aiser v tantos otros. No basta estar dotado de visión
^•lara y de largo alcance, decisión para obrar, ni mo-

verse en un medio tan propicio, con sus riquezas tre-
mendas, su formidable mercado interior y sus facili-

dades para que el trabajo proapere, como son los Es-

tados LJnidos : hacen falta también una energía y un

tesón frente a las adversidades, que muy pocos poseen.

En 1899, Mr, Stuart se aventuraba en una nueva
industria inexplorada : la de la producción de leche

evaporada. Su pequeña inatalación de Kent se había

convertido en 1908 en varias grandea fábricas en los

F^atadoa de Oregón y Washington; la Leche Evapo-

rada Carnation era un producto ya conocido y acre-

ditado, y fué en dicho año cuando la idea de mejorar

el ganado arraigó tn la mente de Mr. S'tuart, pen-

sando que con ello ee beneficiarían no sólo los ga-

uaderos, aino la Empresa Carnation, que compraba

la leche de aus granjae.

Ahora, bien; todos tenemos docenas de ideas ge-

nialea durante nuestra vida. ,Lo malo es que casi nun-

ca traspasan los ámbitos de nuestru tertulia del café
o de la ĉobremesa en nuestro casa. Pero c.uando una

idea se fija entre ceja y ceja de wro de esos hornbres

tenaces y emprendorea, a lo Mr. Stuart, la cosa es
completamente distinta.

Del Estado de Wisconsin trajo ^,2 toros «holande-

sesn pura sangre para los ganaderos que le vendían

su leche. Pero esto le pareció muy pronto insuficien-
te. Deeidió fundar una granja experimental y de nre-

jora de la raza holandesa (Holstein Frisian, como allí
^e llama).

En 1910 se adquirieron los terrenos para ello, en

las proximidades de Seattle, y entonces comenzó una

lucha de Mr. Stuart con la Naturaleza, que habría de

poner a prueba su voluntad; aqrrel invierno la finca

se convirtió en un lago, por obra y gracia del río

Suoqualmie, y las SO vacas, corno si fueran flamencos,

quedaron con el agua hasta los corvejones.,, ^ Se

abandonó la finca? No; ae,ñor; se compraron los

montes circundantes, cubiertos de bosques, pensando

que el agua no subiría a ellos, hasta una extensión de

fi00 Ha.. .. Pero, ^^ Dios mío, qué bosques !... Para des-

boacarloa y poner praderas vinieron los leñadores es-

pecializadoa en tal faena y contrataron el trabajo cada

vez a precios más altos, fracasando uno detrás de
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otro... ^Se abondonó el desbosqpe?. Tampoco;

Mr. Stuart se convirtió en «desboscadon^. Compró loa

mejores equipos, coutrató los mejores obreros, invir-

tió un río de dinero en el trabajo constante de siete

años, y al final de ellos había aclarado 240 Ha, del

bosque más impenetrable de la región, Naturalmen-

te, no le costó 87,5 dólares la Ha., que era el precio

más alto a que había contratado el trabajo el primer

contratista, sino algo más :^ Cerca de 500 dólares la

heetárea!

A1 mismo tiempo, el río Snoqualmie hostilizaba a

la granja de vez en cuando con sus inundacionea, que

hubieran hecho desistir a alguien menos determinado

que Mr. Stuart. Pero, cuando ae venció al río y al

bosque, la Granja Carnation contaba con 600 Ha. de

praderas y bosques en lugar de las 14•0, con sólo ?0

Hectáreas cultivadas, que poseía en un principio.

Unas praderas llanas y aterciopeladas, nacidas sobre

un suelo fértil (de roturación), bajó un clima suave

y lluvioso, que invita a recrearse a las vacas lecheras.

Por eso la organización Carnation llama a au granja

algunas veces «The Home of Contented Cows» (el ho-

gar de vacas satisfechas). Los establos, modernos y es-

paciosos, pero sin lujos exagerados, fueron surgiendo

en la vertiente de la colina y]llenáudosc al mismo tiem-

po con ganado.

De 1910 a 1920, al mismo tiempo que se transfor-

maba la finca, se establecía la base de la fami:ia va-

cuna Carnation. Se compraron animales de las 22 me-

jores familias disiintas de ejemplares puros de raza

ltolandesa que existían en Not•teainérica, con la idea

de conseguir, mediante crucea, una estirpe que reunie-

ra las mejores cualidades de esas familias. Lo difícil

que es lograr eso, de un modo estable y fijo, sólo lo

eaben 1os que lo han intentado alguna vez y han es-

tudiado métodos genéticos. ]La prueba es que, hasta

después de 1930, el ganado Carnation no se distingue

precisamente por su uniformidad, a pesar de no es-

c•atimarse medios.

Y buena prueba de este derroche de voluntad y

medios es la compra de un te^rnero que hizo Mr. Stuart

en 1918.

El 8 de junio de ese año se, congregaban miles de

personas en Milwaukee (W:isconsin) para p'resenciar
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la suhasta de un ternero de diez meses. Su madre ha-

bía producido 453 litros de leche en una semana, y

su padre era nieto de esa misma vaca, por lo eual el

ternero heredaba los caracteres lecheros de ella por

ambas ramas. Pocas veces nos encontramos con un

sujeto cuyo padre es nieto de su madre, o bien, cuyo

alvuelo resulta ser hermano materno; esta circunstan-

cia era también motivo de gran curiosidad y extra•

iieza por parte de los no acostumbrados a las com-

binaciones curiosas de los métodos de reproducción
en consanguinidad.

Entre el piíblico, los más exa^erados aventuraban

la creencia de que llegarían a pagarse 10.000 dólares

por aquel ternero. Por eso, cuando la primera oferta

fué de 10.000 dólares, un escalofrío recorrió todas las

íilas de curiosos, que,desde entonces presenciaron la

subasta en suspenso. De 5.000 en 5.000 dólares fue-

ron pujando los cinco compradores, y luego de 2.000

en 2.000. A1 final quedaban sólo dos de ellos y la su-

basta había subido a los 100.000 dólares, nada ménos.

c^^Hay quien dé más?v. Y la voz tranquila de míster

Stuart resonaba en el silencio expectante del momen-

to :« j 106.000 dólares ! v. Se acababa de comprar, en

la fabulosa cantidad de 106.000 dólares, un ternero

de diez meses para la Grauja Carnation, el que fué

luego el semental de hato llamado «Carnation Kiná

Silvia». Este semental murió de tres aĉos, pero los

50.000 dólares cobrados del seguro de vida, los 80.000

cobrados por ejemplares hijos suyos y la pxopaganda

que su posesión suponía, demuestran que Carnation

Farm había hecho una buena compra. Con ésta y

otras adquisiciones parecidas, si bien no tan espec-

taculares, Mr. Stuart fué reuniendo y combinando en

til hato de la Granja Carnati^n sangre de las familias

mejores de vacas holandesas de 1910 a 1920.

Pero la mejor adquisición de Carnation Farm no

íué debida al dinero, sino a la suerte, que quiso pre-

miar, sin duda, el celo y entusiasmo derrocl^ado por
D'Ir. Stuart. Veamos cómo ocurri^ :

En 1916, Mr. Stuart compró rn Boise (Idaho) un

grupo de unas 25 vacas holandesas. Con ellas había

un toro viejo, peludo, «vencidon, corto y feo, y tan

resabiado que un arreador le había disparado en una

ocasión un tiro con postas para mantenerlo en línea,

conservando aún la cicatriz.

(Continuar@ en e1 número próxtmo.)

Granja Carnation.-Los edificios.
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INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Precios de achicoría, sucedáneos de. cofé y "Malta"

En el Bolefín Oficial ^del Estado
del día 27 de febrero se publica
una C)rden de la Presidencia del
Gobierno, fecha 24 del mismo
mes, sobre precios de achicoria,
sucedáneos de café y productos
aMalte»,

La Ley de 22 de diciembre de
1947, en su artículo 22, autoriza
la elevación de tarifas de la Con-
tribución de Usos y Consumos
hasta un 25 por 100. Por Orden
del Ministerio de Hacienda de 27
de diciembre de 1947 (B. O. del
Estado núm. 364) se dictan las
normas de aplicación de la cita-
da Ley, correspondiendo a la nor-
ma 21 la elevación de precios de
las precintas con que se grava la
achicoria, quedando modificado
el artículo 4.° del Reglamento
respectivo.

En consecuencia, y a propues-
ta de la Junta Superior de Pre-
cios, los precios al público autori-
zados para la achicoria y demás
sucedáneoa de café y el producto
«Malte», en las Ordenes de esta
Presidencia de 5 de abril de 1945
(B. O. del E. núm. 98) y 25 de ma-
yo del mismo año (B. O, del E.
núm, 148) se considerarán, a par-
tir de la publicación de esta Ck-
den en el Boletín Ofical del Es-
tado, incrementados en el aumen-
to correspondiente al nuevo valor
de la precinta para cada caso, de
acuerdo con lo dispuesto en la
norma 21 de la citada Orden de
27 de diciembre de 1947, en la
forma siguiente :

I.° Se establecen como precios
máximos de venta para todos los
sucedáneos de café, bien sean
constituídos por un_solo producto
o por mezcla de varios, e in-
cluídos los elaborados a base de
cebada, los siguientes :

De venta en fábrica (tostade-
ro), 7,10 peestas kilogramo.

De venta al público, 8,60 pese-
tas kilogramo.

Para paquetes de 250 y 100 gra-
mos, los precios anteriores podrán
incrementarse en un 5 por 100, y
cuando los paquetes sean de 50
gramos o peso inferior podrá ele-
varse dicho recargo hasta un 7
por 100, teniendo, además, en
cuenta en estos casos la diferen-
cia de valor de las precintas de
Aduana.

En concepto de embalaje po-
drán los fabricantes cargar como
máximo cuatro pesetas por cada
25 kilogramos sobre lo embalado,
sin que este recargo pueda reper-
cutir al público.

2.° Los precios máximos de
venta para la cebada germinada
y tostada denominada «^Malte»
serán :

De venta en fábrica (tostadero

con instalación germinadora), 9,10
pesetas kilogramo.

De venta al público, 10,60 pe-
setas kilogramo.

Estos precios se entienden para
artículos empaquetados y en gra-
no, quedando prohibida su venta
al estado :molido.

En dichos precios están incluí-
das las pre:cintas de Aduana y los
embalajes.

Para paquetes de 250 y 100
gramos los precios anteriores po-
drán incrementarse en un 5 por
100, no admitiendo otras fraccio-
nes de peso inferiores.

3.° Sub;aiste la vigencia de lo
dispuesto en las Ordenes de esta
Presidenci:i del Gobierno de 5 de
abril de I'^45 ,y 25 de mayo del
mismo año en todo cuanto no se
oponga a lo dispuesto en esta
Cĉrden.

Lanas procedentes de reboños Karokul

En el Boletín Of icial del Estado
del día 23 de febrero de 1948 se
publica una Orden conjunta de
los Ministerios de Industria y Co-
mercio y Agricultura, fecha 28 de
enero próximo pasado, por la cual
se consideran exentas de la inter-
vención y tasa establecidae por la
Orden conjunta de ambos Minis-
terios de 30 de mayo de 1947 las

lanas procedentes de los rebaños
lanares decíicados a la explotación
de ovino-karakul, inscritos como
tales en el Registro correspondien-
te de la Di^rección General de Ga-
nadería.

Esto no obstante, la expedición
de estas lanas deebrá ir acompa-
ñada de la guía única de circula-
ción.

OFERT^S ^ DEMt^ND^s
OFERTAS

VENTA DE VACAS HOLANDESAB
Y SIIIZAB de la Drovlncía de 8an-
tander. Diriglrae a don Antonío Ciu-
tiérrez Asenalo, ^anadero^ Colíndres
(Santander ) .

VIVEROS ^EL RO$ERs. Mariano

Rbrrentó, Avenida de los MBrtirea.

^3 y 4S, LBrída.

ñARINA DE PESCADO. Manuel
S^nches Rodrígues. Lumbrales (8a-
lamanca).

ARBOLEB FRUTALEB, forestales y
semlllas. Loranzo 8 a u r a, Avenlda
Caudillo, 81, Lérlda.

VIVER08 LEVANTE. C4raades can-
tidades plant;as todas clases. PRorl-
da, 19. Paíporta.
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El Congreso Nac i onal Arrocero
Como estaba anunciado, se ha

celebrado en Valencia el Congre-
so Nacional Arrocero, que ha
constituído un completo éxito,
tanto por los interesantes temas
que en él se han tratado como
por el elevado número de técni-
cos y especialistas que han inter-
venido en las discusiones, lo que
ha conducido a la aprobación de
importantes y numerosos acuer-
dos que aun no se han publicado,
pero para que nuestros lectores
tengan una primera impresión de
ellos, entresacamos de las notas
tomadas en la discusión de las di-
versas ponencias, aquellas conclu-
siones más interesantes de carác-
ter eminentemente agrícola.

Respecto a la cuestión de sue-
loa y abonados, se acordó solici-
tar del Ministerio de Agricultura
que se estudie con urgencia por
el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agronómicas los efectos
de una ufertilización equilibrada^i
(nitrógeno-fosforada-p o t á s i c a), y
el empleo de ecmicroelementos»
(sobre todo hierro y manganeso)
en aquellos casos en que parezca
indudable el cansancio del suelo.

En las tierras donde se cultive
arroz después de trigo, procurará
la Federación Sindical de Agricul-
torea Arroceros bonificarlas con
mayor dotación de abonos nitro-
genados, anunciándolo con ante-
lación suficiente para que aprove-
che a quienes pudiera convenirles.

Los agricultore^ arroceros, di-
rectaménte y por medio de su or-
ganización, estrecharán en el fu-
turo sus relaciones con los Cen-
tros oficiales d e investigación,
aportando cuantas observaciones
e iniciativas consideren de interés
para la más precisa deetrminación
de la fórmula de abonado adapta-
da a sus condiciones de tierra y
cultivo. Por su parte, los Centroa
de investigaciones agronómicas, y
muy especialmente la Estación
Arrocera de Sueca, cuidarán de
incluir en sus planes de trabajo el
tema del abonado del campo arro-
zal en sus diferentes aspectos, es-
tudiando con toda asiduidad las
diferen.tea materias primae utiliza-
bles a este fin, sus mezclas y los
resultados comparativos derivados
de su aplicación, sin olvidar los

abonados en verde y las nuevas
sustancias estimulantes del creci-
miento que aparezcan en el futu-
ro, dentro de la técnica más mo-
derna.

Se acordó interesar de los Po-
deres Públicos la cantidad de fer-
tilizantes nitrogenados necesaria
para una normal explotación agrí-
cola arrocera que compense los
trabajos y capital expuestos por
el agricultor, a la vez que se con-
siga con ello el grado de super-
producción tan preciso para la
economía y consumo nacional.
También se recaba a la Coopera-
tiva Nacional del Arroz y Federa-
ción Sindical de Agricultores Arro-
ceros la facultad legal prevista en
la Ley de 2 de enero de 1942 y
su Reglamento de aplicación de
1 I de noviembre de 1943 ; de que,
como órgano corporativo y repre-
sentativo, sea quien en uso de di-
cha facultad (que le es inheren-
te), adquiera en origen frontera o
puerto, transporte y reparta direc-
tamente al agricultor arrocero (sus
asociados) los fertilizantes que se
le adjudiquen oficialmente o ad-
quiera particularmente para el ser-
vicio de planteles y arrozales. Ello
sin interferencias extrañas a su
competencia y derecho.

Ante las indudables ventajas
que para e] cultivo del arroz pre-
senta el sulfato amónico, se pro-
curará por la Ckganización arro-
cera adquirirlo con preferencia, y,
si es posible, en el futuro instalar
la planta industrial precisa para
aségurar el normal abastecimien-
to del agricultor arrocero. La cia-
namida de cal debe ser conside-
rada como útil, especialmente en
el cultivo del plantel, y por ello la
Organización debe incluirla, den-
tro de, lo posible, en sus planes de
suministro de fertilizantes.

Vista la necesidad de incorpo-
rar al terreno abonos fosfatados,
preferentemente superfosfato de
cal, la Ch-ganización arrocera pro-
curará abaste^,er de este producto
a sus asociados y fomentar su em-
pleo. lgualmente, la Organización
debe aconsejar el empleo del sul-
fato de hierro como integrante del
abonado perfecto, ^procurando su
normal suministro. Por último, vis-
tos los buenos resultados obteni-

dos en ciertas fincas dedicadas al
monocultivo del abonado en ver-
de, la Federación deberá atender
a facilitar a los agricultores arro-
ceros que ló soliciten el trébol de
Alejandría o Bersirs^, el habón se-
villano o clalquiera otra variedad
que aconseje la Estación Arrocera
de Sueca después del correspon-
diente estudio agronómico y si lo
permiten las leyes interventoras
sobre estos productos.

Se vió la necesidad de incre-
mentar la importación de mues-
tras de semillas de los arroces que
ofrezcan mayores probabilidades
de aclimatación y empleo para
hibridaciones, a objeto de reno-
vación de variedades, y solicitar
de loa Poderes públicos que las
tierras dedicadas a la reproduc-
ción de semillas de arroz de los
pueblos de Sellent, Alcántara del
Júcar, Benegida y Cárcer, no que-
den incluídas dentro del cupo for-
zoso señalado en estas poblacio-
nes para siembra de trigo, y
prohibir terminantemente sembrar
dicho cereal en las tien as de es-
tás zonas dedicadas a reproduc-
ción de dicha semilla de arroz, en
beneficio de la calidad y pureza
de la misma. Por último, se esti-
mó oportuna la instalación en la
zona productora de semilla de
arroz de uno o más campos de
demostración en los que los agri-
cultores aprendan a conocer las
características y diferencias que
presenten las nuevas variedades.

En cuanto a medios de trac-
ción, se acordó pedir a los Pode-
res públicos la importación de
seiscientos a mil tractores adecua-
dos y demás niaquinaria comple-
mentaria para el cultivo.

Siendo indispensable las caba-
llerías para determinados traba-
jos, y muy especialmente para el
cultivo de fincas pequeñas, urge

importar ganado caballar, espe-
cialmente yeguas, con lo que se

conseguiría cumplir aquella finali-
dad y fomentar al mismo tiempo
la recría caballar, tan necesaria en
España, siendo siempre la Fede-
racíón Sindical de Agricultores
Arroceros la que haga las impor-
taciones, o cuando menos inter-
venga la distribuciĉn, para quP

reaulten a bajo precio y pueda
darlas a los agricultores incluso a
crédito.
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NOTICIARIO AMERICANO
Se ha fabricado pa,pel de em-

papelar habitaciones y de empá-
quetar, que mata las moscas al
contacto. Se cree que la base de
impregnación es el DDT ; pero
dada la velocidad de la acción,
y ser la del DDT lenta, se supo-
ne que también contienen Cloro-
dane, que es de rapidíaima toxi-
cidad.

Se ha encontrado en las sel-
vas. brasileñas una nueva especie
de hevea, el Hevea Rigidijolia, y
que es resistente a la enfermedad
conocida con el nombre de «man-
chas de las hojas» y que tantos
daños produce en las plantacio-
nes comerciales del caucho en el
Brasil.

La nueva especie rinde muy
poco latex, pero se espera por
rnedio de hibridaciones llegar a
conseguir variedades de rendi-
miento económico y que sean re-
sistentes a la enfermedad mencio-
nada.

El 2,4-D ha dado el pasado año
un resultado excepcional en el
maíz. DesAUés de las Iluvias to-
rrenciales de junio-julio. los agri-
cultores de la zona del maíz se
encantraban en una situación an-
gustiosa, pues no ha'aía manera
económica de limoi3r los camros
de matas hierbas por los mé`orans
corrientPS mecánicos, deci^lién^o-
se a t^.lo even^o al emnle^ d<1
hPrbicida me^r^onaclo v dando
éste ta*, m^^^firo rPSUlt^cto. aue
er. mu^has ^1e las fincas l•a basta-
do vaa sola r+utv°^;^ac^ón para
de^truir la4 Tnal^^ hierbas.

ArJarte del efPCto inme^liata de
salvar Pn Qran nartP. dP esta ma-
nera, la cosPcha. ello ha hecho
pensar Pn oue ha^*a ah^^3 la se-
parac^ñn aue se daha a l^c ^lan_
taa rlel maí^ P*a m?a hi°•+ rlehida
a 1^4 necesida^les del ^ort^^^o me-
cán^en auP a laa v°ce,id^a°4 ve-
g^Ptativ^s de tas ^ta^fa4. Y elln en-
c^Prra la nnc;h;r;rla^l aP oue Pm-
r1Pa^^io el ^ nvi'^aculr;va se nue--
da nlan+ar el m^íz mác :,i•,*o. au-
men*6ndose así los rend;m,'Pntos.
SF ella resu^^a. reAresentarx nara
el maíz un aspecto tan revolucip- ^

nario como cuando se empezaron
a sembrar los dobles híbridos.

Se ha visto que dando a los pa-
vos sulfomeracina de sodio se
combatía con éxito el cólera aviar.
Los mismos buenos resultados se
han conseguido en las gallinas
para la ^misma enfermedad em-
pleando el sulfotiazol. b.a dosis es
de 1 por 100 en la comida. En
ca.ntidades inferiores no hace efec-
to. y en más de un 2 por 100
produce trastornos orgánicos.

Se ha construído un nuevo mo-
delo de helicóptero, de la casa
Bell Aircraft, especialmente adap-
t^:do para las pulverizaciones de
las cosechas contra las diferentes
plagas. Está ^iendo usado inten-
samente en la lucha contra la lan-
gosta en la Argentina. Puede ele-
varse y aterrizar en terreno pla-
no, libre de obstáculos, de unos
15 metros de longitud. Su baja
velocidad liace que sea ideal pa-
r1 las pulverizaciones, pues apar-
te de cubrir las plantas por com-
pleto, evita a aquéllas todos los
daños mecánico^ que pueden pro-
ducirse cuando se emplea cual-
quier otra máquina de pulveriza-
ción.

En la Universidad de Nebras-
ka se ha obtenido una nueva va-
riedad de alazor (Carthamus tinc-
torius), cuyas semillas dan un ren-
dimiento de 35 por 100 en aceite.
El aceite de esta semilla, refina-
do, nd tiene color y es tan se-
cante como el mejor aceite de li-
naza.

El pasado invierno, el técnico
de la General Electric Company
Vincent J. Shaefer consiguió que
nevara ar`ificialmente, b o m b ar-
deando nubes desde un aeroplano
con hielo seco en polvo.

Estos experimentos se han re-
petido en Arizona, también con
hielo seco, desde un aeroplano,
sobre nubes, causando fue^tes. llu-
vias. El experimento se hizo con
500 libras de hielo^ seco. Se con-
si^uió :precipitar las nubes •por

completo, lloviendo unos veinti-
cinco minutos.

En el ^L.aboratorio Regional del
Este han encontrado un método
para conservar el aroma de las
manzanas, en los jugos concentra-
dos de aquéllas. En lugar de her-
vir. hasta el punto preciso de con-
centración, primero se destila has-
ta una pérdida del 10 por 100 en
volumen. El destilado Ileva todos
los principios aromáticos de la
manzana. EI resto se cuece como
de costumbre, hasta el punto con-
veniente de concentrado para al-
macenaje o transporte, y con el
destilado se le restituye el aroma
primitivo, el que además tiene
múltiples aplicaciones en la fabri_
cación de helados, sorbetes; gela-
tinas de frutas, etc.

En la Universidad de California
han realizado interesantes traba-
jos los doctores A. Bensan y M.
Calvin, comprobando, sin lugar a
dudas, que la clorofila realiza su
operación de síntesis en dos tiem-
pos y que uno de estos dos pue-
de hacerse en la oscuridad.

En los experimentos se ha usa-
do carbón radioactivo, de peso
atómico 14, subproducto de la fa-
bricación de la bomba atómica.
Se ha visto que la síntesis del agua
y anhídrido carbónico no produce
inmediatam.ente azúcares y almi-
dones, sino que primeramente se
producen compuestos intermedios,
tales como ácidos succínico, máli-
i'o y fumárico.

Los trabajos se realizaron colo-
cando plántulas recién nacidas de
cebada en campanas de cri^tal,
con luz eléctrica, sustituyendo a
la acción solar. Bajo las campa-
nas se introducía el carbón radi^-
activo. A1 cabo de una hora se
sacaron las plantas y se sumer•
gieron en nitrógeno líquido para
congelarlas instantáneamente. A
continu3ción se molieron hasta
reducirlas a fino polvo, y analizan-
do por, radioactividad los diferen-
tes compuestos de . las planCas se
vió qua todos ellos hábían fija:fo
en su estr^zcl:ura earbón 14 radio-
activo.. ^
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El Journal of Commerce de
Nueva York publicó el año pasa-
do una nota dando cuenta de un
nuevo procedimiento desarrollado
por el doctor George H. Earp
Thomas, Jefe de los laboratorios
d^ Bloomfield, consistente en la
ir.oculación con determinadas bac-
terias productoras de nitrógeno
de basuras, restos orgánicos, resi-
c^uos de alcantarillas, ete., etc.,
hasta conseguir un compuesto con
alto contenido en nitrógeno. El
procedimiento f u é desarrollado
por Sir A. Howard antes de la
guerra en e] Oriente " y Africa.
Actualmente existen grandes fá-
bricas en Johannesburg y Derban,
coa una capacidad de 80.000 to-
neladas anuales y con capacidad
para Ilegar a una producción de
dos millones de toneladas anua-
les. El nuevo procedimiento no
sólo enriquece la masa trata en
nitrógeno, sino que además la
desodoriza.

El material usado se muele has-
ta un cierto grado y se añaden
culti.vos de determinadas bacte-
rias e=pecialmente desarrolladas
por el doctor Earp, bajo ciertas
temperaturas. Las bacterias pro-
ducen humus, a] mismo tiempo
que matan otras perjudiciales. Al
terminar el proceso bacteriológico
hay que proceder a un cierto
acondicionamiento de humedad,
desecándose a continuación.

En la fábrica-piloto del Labora-
torio Regional del Norte, en Peo-
ria, se procede a la extracción de
alcohol, obtenido de la fermenta-
ción de residuos agrícolas.

Se estima una produc^.ión de
alcohol de 500 galones diarios.

Las materias que producen azfi-
cares fermentescibles en la región
en que se encuentra el Laborato-
rio, y que existen en cantidad
anualmente, son las siQuientes:
mazorcas desgranadas del maíz,
bagazo del azúcar de caña, cas-
carillas de avena y arroz, paja de
cereales y tallos del maíz. El al-
coho] que se obtiene está de=ti-
nado a mezclas para combusti-
bles.

En el Colegio de Agricultura de
Michigan han construído un ca-
lentador de aceite pesado en el
que, por su construcción, los ra-
yos infrarrojos de calor qu^ sé
producen permite proteger 1bs

los campos contra las heladas. Ea-
te calestadbr ha probado experi-
mentalmente qué puede mantener
la temperatura alrededor de las
plantas a 8 grados Farenheit por
encima de la temperatura ambien-
te, resultando au coste de 75 cen-
tavos por hora y acre.

EI coste del calentador ha sido
de 250 dólares, pero se espera lle-
gar a producirlo por un tercio de
la cantidad indicada.

Se ha concedido la patente nú-
mero 2.410.518 a un procedimien-
to para obtener glicerina directa-
mente de la fermentación de azú-
car con levadura.

Se basa el sistema patentado en
usar grandes cantidadea de leva-
dura y en mantener la acidez re-
lativamente alta durante la fer-
mentación.

El Phytophthora infestans ha
causado grandes daños en este
año en las zonas de producción
de tomates para conserva en los
Estados de la costa este del Atlán-
tico, desde Virginia hasta Flori-
da, y además en loe de Pennsyl-
vania, Delaware y Rhode Island.

En todos los Estados menciona-
dos se ha perdido más de la mi-
tad de la cosecha de tomates pa-
ra conservas.

En Méjico ae ha encontrado
que se puede obtener de la zar-
zaparrilla el testosterón, que se
extraía únicamente de la espina
dorsal de los animales, especial-
mente toros.

EI testosterón era hasta ahora
un producto caro de obtener. Los
químicos que lo han extraído de
la zarzaparrilla y de otras plantas
con saponinas, consideran que su
calidad y efectos son iguales y que
su coste de obtención es mucho
más barato.

EI te^tosterón es un producto
que se emplea en el tratamiento
de la angina de pecho y para for-
talecer y tonificar el organismo
humano en general.

Sé-ha encúntrado que efectuan-
^do }as. pulvetizaĉiones -de DDT-
muy finas en lagos y lagunas se
cómbate eficazmente el mosquito

= de -la malaria y no se perjudica a

la vida acuática, ni a los organis-
mos inferiores de que se alimen-
tan los pecea.

En los invernaderos de Betsvi-
lle se ha visto que para forzar la
floración de plantas de adorno no
hace falta recurrir a la ilumina-
ción eléctrica por varias horas,
bastan^o algunos minutos de ilu-
minación nocturna para conseguir
iguales resultados y consiguiendo
de esta manera que crisantemos,
fi:rioa, ete., etc., florezcan todo el
año.

El Gobierno de la República
del Panamá ha establecido el
Servicio de Inspección de Alimen-
tos, dentro del Ministerio del Tra-
bajo, Beneficencia y Salud Pú-
blica.

El nue^o servicio mantendrá
una in^peccióA sanitaria en la ma-
nufactura, importación y venta de
toda clase de alimentos y bebidas.
Contrastará pesos y medidas y vi-
gilará los precios de venta, áeter-
minando el valor nutritivo de es-
pecialidades dietéticas.

Se están dando disposiciones
para vigilar los permisos de im-
portación de productos alimenti-
cios y de certificados de venta pa-
ra las industrias locales de pro-
ductos de la alimentación.

En el Instituto de Agricultura
Tropical se ha encontrado que
aplicando a las piñas una solúción
de hormonas sintéticas se consi-
gue que florezcan un año antes.

Los producto^ químicos usados
a este fin han sido ácido naftalo-
acético denominado en los expe-
rimentos N. A. y el 2.4-diclorofe-
roxiacético, denominado 2,4D. En
'los experimentos con las Diñas se
ha usado el producto 2,4D en la
pronorción de cinco partes por:
niillón de agua . y aplicando un
vaso corriente de la solución por
planta. De los estudios ha resulta-
cio que una onza de N. A. ó 2,4D
es cantidad suficiente oara indu-
cir la floración de 113.000 plantas,
núméro que representa la plattta-
ci_órt de unas cuatro héĉtáreas. '

El ĉoŝte actual dé los "producto^`
químicais viené á ser dé 7.50 ^d6=
láres por firilb‚ramo.=M. E: Ft:`
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Un eminente patólogo brasile-
ño, doctor Agisilao Bitancourt, ha
dado una conferencia en el Inati-
tuto Bionómico de San Pablo
(Brasil), describiendo una nueva
enfermedad que ataca a los na-
ranjos, pomelos y limoneros.

La enfermedad está muy exten-
dida en el sur del Brasil, en don-
de la mitad de los árboles están
ya atacados. También se ha pre-
sentado en el norte de la Argen-
tina, en el Uruguay y en el Para-
guay.

La enfermedad se llama cctriste-
za», porque las hojas primerc
quedan colgantes y luego se de-
secan y caen.

No ataca más que a los árbo-
les que proceden de injerto. El
análisis de la corteza y de la ma-
dera por encima y debajo del ani-
llo del injerto ha mostrado que
por encima de éste aquéllas son
ricas en proteínas y carbohidra-
tos, pero por debajo del anillo no
hay ni unas ni otros. Ello ha he-
cho pensar que la enfermedad
impide que los alimentos prepa-
rados en las hojas lleguen a las
raíces y éstas mueren ; a su vez,
la parte superior del árbol despro-
vista de los principios minerales
y del agua absorbidos por aqué-
llas, muere a su vez.

Se sospecha que la causa de la
enfermedad sea un virus, y tam-
bién que la enfermedad se trans-
mite por medio de un insecto ; pe-
ro hasta la fecha ni uno ni otro
han sido identificados.

La enfermedad se transmite con
gran.velocidad una vez que en.tra
en un huerto frutal. También in-
dicó en su conferencia que no
cree haya medio de evitar la pro-
pagación de esta enfermedad.
f^ay indicaciones de que la en-
fermedad exista en los Estados
Unidos, pero todavía no se ha
podido comprobar el caso.

Varios agrónomos americanos
han salido para el Brasil para co-
laborar con los técnicos de dicho
país y establecer allí la primera
línea de defensa de los agrios
americanos.

En la nueva fábrica construída
en Cleniston, Florida, se proyec-
ta conseguir este año una produc-
cipn de 75 millones de libras de
almidón, con una producción de

30 millones de libros de subpro-
ductos (la pulpa de las raíces) pa-
ra la alimentación del ganado. La
materia prima para esta industria
será la batata, habiéndose pues-
to en cultivo en las ricas tierras
de las Everglades, en Florida,
12.000 acres para batatas. P^arte
de estas tierras son propiedad de
la Compañía ; y parte, de agricul-
tores bajo contrato con aquélla.

Se va a usar una nueva varie-
dad de batata que tiene un alto
contenido en almidón ern relación
a las demás variedades conoci-
das. Sus raíces son muy volumi-
nosas y los rendimientos por acre
varían entre 500-700 bushels.

Como consecuencia de loa es-
tudios realizados, se han desarro-
Ilado cuatro métodos para com-
batir los hongos mencionados :

I.° Impregnando 1 o s tejidos
con una capa de resina, la que es
resistente a la acción penetrante
de los hongos. Este sistema es un
tnétodo físico que, ensayado en
lábrica-piloto, parece presentar
perspectivas muy buenas para la
conservación de los tejidos.

2.° Procediendo a destruir los
hongos con fungicidas ; este si =te-

ma es parcialménte bueno, ya que
un fungicida que ataca a una es-
pecie es ineficaz con otra, y ade-
más con el lavado y limpieza, llu-
vias, etc., se pierde mucho del
efecto de los fungicidas, aparte
de que algunos de ellos producen
irritaciones en la piel del ser hu-
mano.

3.° Procediendo por tnedio de
producto químico, a que el hon-
go se inhibe y no produzca la en-
zima. Los hongos difieren mucho
entre sí en sus efectos, pero todas
las especie^s tienen en común la
producción de la enzima para pro-
duĉ ir el a-r_úcar base de su ali-
mentación. •

4.° La línea de ataque que
ofrece más probabilidades de éxi-
to consiste en cambiar por me-
dios químicos la forma de la mo-
lécula de celulosa. La enzima ata-
cante tiene que tener estructura
molecular semejante a la de la ce-
lulosa, pues si ello no es así no
puede aquélla ligar^e a la molé-
cula de ésta para descomponeri^i.

Todo lo que antecede se refiere
a tratamientos para tejidos a base
de algodón, ya que en la lana la
base de la fibra es proteína y no
celulosa como en el algodón.---
^V1.E.R.

CONSEJOS A LOS TRACTORISTAS

,_._^fS oE,cl A ^
A QUE SE .E^YF2%F^ .
E^YrU^Y Es viE^ZrE
MEEyEL 1^FPlfS/Tq

Jomós debe rellenarse el depóaito de gasolino cuando hay cerca al-
guna luz encendida o estó el motor en marcha o muy caliente todavia.

(Del folleto «Cursoe prficticos para tractorietea»,
de la Eacuela Eepecial de Ingenieroa Agrónomoe)
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CONCURSO DE TRACTORES
A1 entrar este número en pren-

sa, se publica en el Boletín O/i-
cial del Estado del día 28 de mar-
zo de 1948 una disposición de la
Dirección General de Agricultu-
ra, fecha 23 de dicho mes, por la
cual, y para distribuir los tracto-
res agrícolas cuya importación
tenga lugar durante el año 1948,
la Dirección General de Agricul-
tura abre concurso público en
cumplimiento de la Orden de es-
te Ministerio de 28 de enero de
1941, con sujeción a las normas
que la expresada Ckden estable-
ce, y a las bases siguientes :

I.° Por el plazo de veinte días,
contados desde el siguiente al de
la publicación de la presente en
el Boletín Ojicial del Esfado, los
labradores que lleven en cultivo
directo explotaciones con super-
f,cies sembradas anualmente supe-
riores a 75 hectáreas en secano y
deseen adquirir algún tractor de
los que se importen, elevarán sus
peticiones, en el impreso que pe-
dirán en las f efaturas Agronómi-
cas Provinciales, escritas a máqui-
na, sin omitir ninguno de los da-
tos exigidos y acompañadas de
los documentos que se indican
más adelante. Asimismo podrán
pedirlos quienes cultiven directa-
mente más de I50 hectáreas de
olivar, Los cultivadores directos
de pat^tas, remolacha azucarera
o arroz, podrán también solicitar
tractor, siempre que la superficie
t®tal que cultiven sea mayor de 50
Irectáreas en estos cultivos de re-
gadío.

2.' Los tractores cuya impor-
ción se ha autorizado son de las
marcas y tipos siguientes : Dee-
ring, Internacional y Mc. Cor-
mick, tipos Farmall C. U. B. 9/8
C. V.

Farmall A 16/ I 3.
Farmall H 24/ 19 y Farmall M

33/26. John Deere de diversos
modelos con potencias entre 36/26
y 20/ 12 C. V. Case de diversos
rnodelos entre 30/24 y 20/12 C. V.
FordSOn Major de 28 C. V, y
Massey Harris de 36/30 a 28/21
C. V. De los dos números expre-
sados para cada tipo, el primero
indiĉa la potencia en C. V, a la
polea, y el segundo a la barra de
tiro o gancho, con ruedas provis-

tas de neumáticos, pudiendo la-
brar con una sola. reja los más pe-
queños, y hasta cor. tres o cuatro
los más potentes.

3.' Los labradores que lleven
en cultivo directo fincas de mGs
de 75 hectáreas sembradas ant^al-
mente ó 150 hectáreas de olivar,
ó 50 hectáreas de cultivos en re-
gadío de patata, remolacha azu
carera o arroz unirán a sus pe'í•
ciones recibo del primer trimestre
de la contribución territorial p^r
rústica, o copia del contrato de
arrendamiento de la finca que 1a-
bran.

4." Para la determinación de la
superficie sembrada anualmente y
su relación con la total de la ex-
plotación se aplicará lo que dis-
pone el artículo 6.° de la Cŝrden
de 8 de enero de 1941, entendién-
dose como fincas cultivadas a dos
hojas solamente aquellas cuya au-
perficie es totalmente sembrada,
tanto la hoja de cereal como la de
barbecho.

Cuando s e hagan barbechos
blancos y holganes, las fincas cul-
tivadas de año y vez (cereales-
barbecho blanco) se asimilarán a
ias del cuarto con barbechos to-
talmente sembrados, multiplican-
do la superficie por 0,5 ; las cul-•
tivadas al tercio con barbecho
blanco, se asimilarán al sexto cQn
barbecho totalmente sembrado y
las cultivadas al cuarto con bar-
becho blanco se asimilarán al oc-
tavo con barbecho totalmente sem•
brado.

5.' Las peticiones, .hechas en
el impreso •que obtendrán en las
Jefaturas Agronómicas, con los
documentos que han de aconapa-
ñarlas, se presentarán en las Her-
mandades Locales de Labradores
para que informen y.aseveren las
declaraciones de los interesados, y
después se llevarán por ellos mis-
mos a las Jefaturas Agronómisas
Provinciales, con los originales de
las declaraciones de cosecha de
trigo y centeno, garbanzos, habas
y lentejas en el impreso C-1 de
1947, o los originales de las decla-
raciones de cosecha de patata pa-
ra su entrega a las O. R. A. P•.
A. S., o de arroz a la Gooperati-
va Arroc,era o certificadoe de ven-
ta a fáFricas de la remolacha azu-

carera o de la aceituna recogida
a molinos aceiteros para su con-
frontación en las propias peticio-
nes de tractor, devolviéndose los
originales una vez consignados
estos datos en las peticiones.

6.a Veinte días después de fi-
nalizado el plazo de presentación
de peticiones, las Jefaturas Agro-
r.ómicas las enviarán con su in-
forme a esta Dirección General,
para su resolución ; todas las pe-
ticiones deberán remitirse antes
del día 15 de mayo próximo.

Tendrán preferencia para la ad-
judicación las peticiones de quie-
nes mayores superficies hayan
sembrado y cosechado y hayan
cbtenido mayor producción por
hectáreas y entregado al Servicio
Nacional del Trigo en la última
campaña completa mayor tanto
por ciento del total del trigo 0
centeno cosechado. En los culti-
vos de regadío de patata, remola-
cha azucarera, arroz y en el oli-
var, la preferencia se dará a quie-
nes mayor superficie cultiven y
inás alto tanto por ciento de fru-
tos hayan entregado.

7." La Dirección General de
Agricultura comunicará a los ad-
judicatarios el tractor que les co-
rresponde, con expresión de la
marca, tipo y potencia y la casa
que se lo suministrará y su precio
definitivo, con referencia concre-
ta de los útilea y conceptos en él
comprendidos.

8.° Las peticiones cursadas con
fecha anterior al anuncio de este
concurso al Ministerio o a la Di-
rección General de Agricultura,
quedan sin ningún valor ni efecto
para la adjudicación de los trac-
tores agrícolas que comprende es-
te concurso ; los que hubieran
acudido a concursos anteriores
con peticiones de otras marcas y
tipos de tractores y deseen acudir
al presente habrán de formular
nueva petición en el impreso de
éste, y con todos los documentos
y requisitos antedichos.

9.^ Las Jefaturas Agronómicas
Yrovinciales cuidarán de la publi-
cación de estas bases en el «Bale-
tín Cŝficial n de las provincias y en
la Prensa local, y proporcionarán,
a quienes los pidan, los impresos
para formular peticiones que a tal
efecto les remitirá la Dirección
General de Agri.cultura.
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Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en tierras españolas

es el

ÁCIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fonda para devolverle la

fertilidad

FABRICANTES :

' Barrau y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona.

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.

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

La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Escudero, Bilbao. .

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anónima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Pueblo Nuevo

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

- Unión Española de Explosivos, S. A., Madrid.

^^ Capacidad de producción ; 1,750.000 toneladas anuales..:..
.:..

del 7'errible.
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Norte y Noroeste

E N Coruña se celebraron los
acostumbrados mercados con

normal concurrencia de ganado,
efectuándose buen número de.
transacciones. Precios sostenidos.
Salió ganado con destino a Ma-
drid, Barcelona y León. El cen-
so pecuario aumentó en lanar y
cabrío, y en cambio deseendió en
el porcino, por sacrificio. Normal
estado de pasto^. En Lugo pueden
anotarse análogas características
para ferias y mercados. Mediano
estado sanitario. En Orense se ob-
servó bastante animación, mante-
niéndose ]as cotizaciones cón po-
cas variaciones. Censo sin varia-
ción. La sanidad del vacuno, por-
cino y aves no pasa de mediana.
En Pontevedra, la concurrenci3
de porcino fué normal y escasa de
las restantes especies, efectuándo-
se numero,as transacciones. Pre-
cios en baja, excepto el caballar.
Los pastos presentan buen as-

pecto.
En Asturias, no obstante ofre-

cer ferias y mercados esca^a con-
currencia, se efectuaron numero-
sas transacciones, a precios sos-
tenidos. Mediano estado sanitario
y censo sin variación. Las plazas
santanderinas estuvieron poco ani-
madas, pero las ventas fueron en
bastante número, con cotizaciones
en baja para toda clase de gana-
dos. Se exportó ganado a distin-
tas provincias. Las disponibilida-
des de piensos son menores que
en igual fecha del pa=ado año.

^ En Alava, poca oferta de va-
cuno, cabrío y caballar, normal de
porcino y nula de lanar, efectuán-
dose regular número de transac-
ciones. Precios en baja en vacu-
no y porcino y sostenidos en la-
nar y cabrío. No ha sufrido va-
riación el censo ganadero. Buen
estado sanitario, excepto en por-
cino, por haber algunos focos de
peste. También fué regular el nú-
mero de operaciones efectuada3
en los mercados guipuzcoanos, a
los que afíuyó una concurrenciá
normal de vacuno, lanar y cabrío.

Cotizaciones sin variación en las
dos primeras especies y en ba-
ja para la porcina. 1-lay pequeños
focos de glosopeda en toda la pro-
vincia. La situación de los pastos
es buena. En Vizcaya hubo bas-
tante animación. Precios en baja
para el porcino, en alza para el
caballar y sostenido en las restan-
tes especies. Disminuyó la pobla-
ción porcina, en tanto que au-
mentó la caprina y caballar. Es-
tado sánitario bueno, en general.
El estado de los pastos es bueno
y escasas las cantidades de pien-
sos.

. Extremadura y Re^ión leonesa

^j N Badajoz, la concurrencia de
u lanar y cabrío fué nula, y es-
casa la de las restantes especies,
no ob=tante lo cual se efectuaron
numerosas transacciones. Precios
en baja para toda clase de gana-
dos, cuya procedencia fué exclu-
sivamente nrovincial. Censo soste-
nido. Mediano estado sanitario,
sobre todo para las especies de
abasto. La situación de los pastos
ha empeorado. En Cáceres, los
mercados habituales se vieron nor_
malmente concurridos de ganado.
Precios sostenidos. Aumentó el
censo pecuario, por crías, en va-
cuno, lanar y cabrío ; de^cendió,
por sacriñcio, en porcino, y sigue
sin variación en caballar. •

En León, el número de transac-
ciones fué regular. Precios en ba-
ja para toda clase de especies.
Censo en alza para el lanar. El
estado sanitario es satisfactorio,
salvo en 1_anar y porcino. En Sa-
lamanca, ferias y mercados se vie-
ron con normal concunrencia, con
la sola excepción del porcino,-que
escaseó. El número de transaccio-
nes fué reducido. Precios en baja,
salvo en caballar. Censo en alza,
por crias, para él lanar. La sani-
dad del porcino no pasa de me-,
diana. Buena situaĉión de pastos.
En Zamora; menor. ĉoncurrencia
qŝe en . meses: anteriores. Buena
situación de pastos. -

Castillas

^j N Avila se celebraron los mer-
u cados de costumbre, en los
que se efectuaron regular núme-
ro de transacciones. Precios en
baja para todas las especies. Se
exportó ganado con destino a Ma-
drid. Aumentó el censo ganadero
en vacuno, lanar y cabrío y sigue
estabilizado en porcino y caballar.
Buen estado sanitario, excepto en
ganado de cerda y aves. En Bur-
gos, normal concurrencia de va-
cuno, lanar y cabrío, efectuándo-
se regular número de transaccio-
nes. Precios en baja en cabrío y
porcino. El censo pecuario au-
mentó, por crías, en lanar y ca-
prino y disminuyó ligeramente en
caballar, por exportación a otras
provincias. Los pa=tos pre.sentan
buen aspecto. En Logroño estu-
vieron poco concurridas las ferias
celebradas, no viéndose represen-
tación de •lanar y cabrío. El nú-
mero de transacciones fué redu-
cidísimo. No ha sufrido variación
el censo ganadero, y el estado sa-
nitario es ^atisfactorio. En Palen-
cia, normal concurrencia de va-
cuno y porcino, escasa de caba-
llar y nula de lanar y cabrío, efec-
tuándose reducido número d e
transacciones. Precios en baja en
porcino y sostenidos en vacuno y
equino. La procedencia del ga_
nado fué de la misma provincia,
así como de la de Burgos y León.
Se exportó ganado a distintos pun-
tos de España. Aumentó, por
crías, el cen=o lanar y algo el ca-
brío, en tanto que disminuyó el
porcino. Buena situación de pas-
tos. Los mercados segovianos se
vieron muy concurridos, excepto
el cabrío, que estuvo muy poco
representado. Se realizaron regu-
lar número de transa,cciones y lae
cotizaciones queclaron en baja pa_
ra, el vacuno y equino, en alza
para el de cerda e invariables en
]as restantes especies. Excepto en
las aves, el estado sanitario es
bueno. Lo‚ pastos presentan buen
aspecto; En Soria no -se celebrcí
feria . álguna y los mercados se

^•.
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vieron con normal concurrencia
de vacuno y caballar. Se efectua-
ron buen número de transaccio-
nes y los precios se mantuvieron
sostenidos. La procédencia del
ganado fué de la provincia y al-
gún porcino de Extremadura. Nor-
mal concurrencia en Valladolid en
lo relativo a esta última especie y
escasa de todas las demás. Pre-
cios en baja. Aumentó el censo
vacuno y lanar. Aunque existen
algunos pequeños focos, el estado
sanitario es bueno en general.

En Ciudad Real estuvieron con-
curridos los pocos mercados cele-
brados. El número de transaccio-
nes fué bastante importante. Pre-
cios en baja para el porcino y sos-
tenido en las restantes especies.
Es mediano el estado sanitario del
ganado de cerda y de las aves.
Buena situación de pastos, algo
necesitados d e humedad. E n
Cuenca, el censo pecuario acusa
baja, por exportación y sacrificio,
en vacuno y porcino. En Guada-
lajara hubo poca ĉoncurrencia de
ganado, efectuándose red u c i d o
número de transacciones, a pre-
cios sostenidos. La procedencia
de dicha; reses fué exclusivamen-
te de la misma provincia. Los pas-
tos presentan buen aspecto. En

los mercados de la provincia de
Madrid se observó la ausencia de
lanar y cabrío. Precios, en alza pa-
ra el vacuno, en baja para el por-
cino y sostenidos en el caballar.
C e n s o sostenido, en general.
Buen estado sanitario, así como
el de los pastos. En Toledo tuvie-
ron lugar los mercados de cos-
tumbre con normal concurrencia
y precios sostenidos. Censo en al-
za, por crías, en el lanar, en tan-
to que bajó en el porcino.

Aragón y Navarra

E N Huesca no se celebró ningu-
na feria y sí sólo los mercados

habituales, escasamente concum-
dos. Cotizaciones sin variación ; y
en cuanto al censo, sólo aumentó
para el lanar. En general, es bue-
no e1 estado sanitario del ganado
y normal el estado de los pastos.
En Teruel subsiste la tendencia
alcista de precios, y, en cambio,
en Zaragoza éstos se manifesta-
ron en baja. Se_ celebraron los
mercados de Tarazona, Borja y
Sos. En Navarra la concurrencia

fué numerosa en porcino, normal
en caballar, escasa en vacuno y
lanar y nula en cabrío. EI núme-
ro de transaccionea no pasó de re-
gular. Precios sostenidos en vacu-
no, porcino y caballar. EI censo
ganadero sufrió algún descanso en
porcino, por sacrificio y exporta-
ción a otras provincias. Buen es-
tado sanitario, menos en las aves.

Cataluña

E N Barcelona fué escasa la con-
currencia de vacuno, porcino

y equino, y nula de lanar y ca-
brío. Precios sostenidos. Cenŝo sin
variación. Mediano estado de pas-
tos. En Gerona hubo bastantes
transacciones, manifestándose los
precios en baja, excepto para el
caballar. Disminuyó el censo ga-
nadero en lanar y porcino. Los
^nercados ilerdenses han estado
muy concurridos y hubo mucho
movimiento de operaciones, a co-
tizaciones también en descenso.
Buen estado sanitario. Los pastos.
presentan buen aspecto. En Ta-
rragona, y con escasa concurren-
cia, tuvieron lugar los mercados
de costumbre, con regular núme-

ro de transacciones con ganado
no sólo de la provincia, sino de
.4ragón, Extremadura y Castellón.
E,stado sanitario satisfactorio.

Levante

^1 SCASA concurrencia en Alican-
^ te, no obstante lo cual se

efectuaron bastantes transaccio-
nes. a precios sostenidos. E1 cen-
so pecuario aumentó en e] vacu-
no y disminuyó en el porcino. En
Castellón, precios en baja para la
nar y cabrío y sostenidos en las
restante^ especies. Normal concu-
rrencia y bastantes transacciones
en los mercados murcianos. Se
exportó ganado a distintas provin-
cias. Precios sostenidos y censo
sin variación. F.n Valencia, con-
currencia esca^a de ganado de
abasto y nula de caballar, mular
y asnal. Hubo regular número de
transacciones. Sin variación la po-
blación pecuaria. En general es
bueno el estado de los pastos. Er^
Baleares, normal ĉoncurrencia de
lanar, cabrío y porcino y escasa
de vacuno y equino. Los precios
bajaron en lanar, cabrío y porci-
no. Mediana sanidad en esta úl••
Iima especie.

Andalucía

oS mercado^ gaditanos estuvie-
ron escasamente concurridos,

efectuándose regular número de
transacciones a precios sostenidos.
En Córdoba, el censo ganadero
áumentó, excepto en las aves, a
causa de l;a peste. Los pastos pre-
sentan regular aspecto. El estado
sanitario, en Huelva, es bueno,
con las únicas salvedades del por-
cino y del averío. En Sevilla,
igual que en la provincia anterior-
mente citada, no se han celebra-
do ferias ni mercados durante el
mes.

En Almeria hubo mucha con-
currencia de porcino y normal de
las demás especies, efectuándose
gran número de transacciones.
Precios sostenidos, excepto en el
caballar, q,ue denotó una pequeña
alza. La situación de los pastos
es mala y escasas ]as disponibi-
lidades de piensos. En. Granada
se celebr<iron los mercados de
costumbre con escasa concurren-
cia y reducido número de tran-
sacciones. Cotizaciones sin varia-
ción para el vacuno y en baja pa-
ra las restantes especies. Escasa
concurrencia en Jaén, con precios
en alza. Excepto en el porcino,
que ha disminuído, la restante po-
blación pecuaria no ha experi-
mentado variación. Buen estado
sanitario. En Málaga, donde no se
celebraron ferias, los mercados se
vieron con normal concurrencia,
efectuándose bastantes transaccio-
nes, casi todas entre particulares.
Precios sostenidos. Censo ganade_
ro en baja para el porcino.

DISTINCIONES
Orden Civil del MéritoAgrícola

Por Decreto del Ministerio de
Agricultura fecha 4 de marzo de
1948, se ha concedido la Gran
Cruz de la C‚rden Civil del Mé•
rito Agríc©la al Ingeniero Agró-
nomo, Jefe de la Oficina Agronó•
mica de la Embajada de España
en Wá^hington, Excelentísimo Se-
ñor D. Miguel Echegaray Romea.

También le ha sido concedida
la Encomienda ordinaria de la
misma Orden a don Mariano
Ganduxer Relats, Secretario de la
Zona Agrícola del Vallés, de la
provincia de Barcelona.
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Cataluña

L As lluvias de hace días, y el
tiempo en general, han favo-

recido mucho a los sembrados de
esta región. En Gerona ha sido
preciso despuntar los cereales con
el ganado. Se han intensificado
las escardas, por estar muy sucios
los campos de esta provincia. Se
preparan en ella las futuras plan-
taciones de arroz. En el litoral de
Barcelona, recolección de guisan-
tes y siembra de habas ; la brus-
quedad de los cambios han per-
jtidicado a las legumbres que es-
taban en flor. Se han dado escar-
das y aricos, sobre todo en rega-
dío. En Tarragona ha mejorado
muchísimo el aspecto de los cam-
pos ; han nacido bien las siem-
bras reciente s y están completa-
mente normalizadas las de otoño.
Hubo que suspender la labor de
acharugar» en la zona alta del
Delta del Ebro. Se reanudaron las
escardas.

Aun no ha terminado totalmen-
te la recolección de la aceituna
en Lérida ; la cosecha ha sido
buena, pero la calidad es varia-
ble. En Tarragona y Gerona la
cosecha fué abundante y sana y
se da la primera labor de arado,
así como la poda.

Se podan los frutales de Léri-
da, Gerona y Barcelona. En la
primera provincia se labran los
manzanos y avellanos. La cose-
cha de almendra de Barcelona y
Tarragona ha resultado muy per-
judicada por los fríos.

Terminó en Barcelona y en Ge-
rona la plantación de la patata
extemprana, que brota bien,

Baleares

HA terminado en buenas condi-
ciones la labor de escarda.

F•avorecidos por la temperatura y
la humedad, los sembrados mar-
chan muy bien. Continúa la reco-
lección de agrios. La floración del
almendro tuvo lugar con retraso.

Se planta la patata de primera
cosecha.

Levante

^^, N Albacete, por haberse cala-
L do en febrero la tierra, los
sembrados están bien, sobre todo
los tempranos. En las tierras fuer-
tes hay bastantes claros. Ha con-
tinuado el arico, que hubo de sus-
penderse en este tiempo atrás.
En Murcia, por fin, ha llovido a
fines de febrero, pero tenía que
venir el tiempo muy a favor pa-
ra que la cosecha de trigo fuese
aceptable. En la parte baja de la
provincia hay ya mucho perdido
y la cebada ha de dar malos ren-
dimientos. En Alicante, aunque
hayan llegado con retraso, las llu-
vias han salvado muchas parce-
las. En el regadío se practica la
escarda. En el regadío de Valen-
cia la vegetación lleva demasiado
adelanto ; en secano la impresión
es mala. En Castellón la sequía
obligó a adelantar los riegos. El
campo ha mejorado algo con las
lluvias.

En Albacete continúa la poda
de las cepas. En Valencia ha ter-
minado. Primera labor de arado
al viñedo en ambas provincias.
En Murcia terminó la cava.

Hubo en Albacete menos cose-
cha de aceituna que en I947. En
Murcia la can:tidad de aceite fué
sat^^sfactoria, pero mala la cali-
dad, así como en Alicante. En
Castellón, mala co^echa y mala
calidad. Se poda en todas las pro-
vincias, a medida que se puede.

Terminó en Alicante y Murcia
la plantación de la patata tem-
prana.

Podas de frutales en Albacete
y labores al cultivo herbáceo aso-
ciado. Mediana cosecha de agrios
en Castellón. El frío ha estorbado
la cuaja del almendro. Prosigue
en Valencia la recolección de na-
ranjas, Han mejorado algo los
precios. El viento huracanado ha
tirado muchas naranjas Navel y

comunes. En Alicante hay mu-
chos daños en los naranjos, im-
putables a la mosca ; prosigue la
recolección de dátiles. Parece que
el almendro ha cuajado bien los
frutos y marcha normalmente el
garrofero.

Andalucía Occidental

E^ aspecto de los sembrados
es excelente, sobre todo en

Jaén. Unicamente las tierras lige-
ras del litoral malagueño parece
que piden más agua. En esta
provincia se escarda en buenas
condiciones y se siembran garban-
zos. En Granada, también con
buen tempero, se escardan y gra-
dean las siembras, existiendo el
peligro de que una helada tardía
dé al traste con la hermosura de
los adelantados trigos. En la zona
templada de la costa se cogen las
habas de verdeo. En Almería, es-
cardas, y en Jaén, además de
ellas, gradeos, habiendo comen-
zado la siembra de garbanzos y la
bina de los barbechos holgones.

En la costa de Granada segun-
da labor de arado a las cepas, y
en Málaga continuaban las podas
y las cavas.

En Jaén, concluída la recolec-
ción, se alzan y podan los olivos,
existiendo ya preocupación por
falta de locales para almacenar la
cosecha, lo cual es, a la vez, sín-
toma malo (falta de transportes)
y bueno (co^echa abundante). En
Almería los aceites son de media-
na calidad en muchos sitios, por
lo picada que estaba la aceituna.
En Granada, buen rendimiento fi-
nal. En estas dos províncias con-
cluyó la recolección, pero no así
en Málaga, en el interior. Ni que
decir tiene que tras de los reco-
lectores marchan los podadores y
los gañanes dando la primer reja.

Concluyó en Almería y Jaén la
t;lantación de patata temprana.
1~.n la primera de estas provincias
k:ay más zona y la nacida está
bien, salvo la variedad Al^ersegen.
Continúa la plantación en la vega
de Granada y comenzó en las zo-
nas frías. En Málaga va naciendo
con cierta irregularidad.

Las remolachas nacen bien en
general. La caña de Málaga tiene
muy buena vista. Continúa aquí
la recolección de agrios. En Al-
mería tienen los frutos de esta cla-
se demasiadas huellas de mosca.
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Andalucía Oriental

L o5 sembrados están en muy
buenas condiciones ; única-

mente en algunas zonas bajas de
Huelva y Córdoba empiezan a
verse los efectos de un exceso de
humedad. En Cádiz y Huelva la
vegetación es excesiva, y en la
primera pro:^incia hubo que acu-
1ir forzosamente a los despuntes.
En clla la labor de e_carda ha si-
do Ii^-era, por estar el campo bas-
tante limpio. Se ha iniciado la
síembra de garbanzo y de maíz,
antes de acabar febrero, en muy
buenas condiciones. En Huelva
las siembras de primavera van re-
trasadas. En Sevilla y Córdoba se
escarda con activídad.

La recogida de aceituna puede
darse por finalizada ; han empeza-
do; como es consiguiente, las la-
bores de arado y la poda y lim-
pia.

En la^ zonas de Cádiz que se
íaundaron se perdió bastarite pa-
tata, ya confiada al terreno. Sigue.
la p'.antación. En Huelva, después
de plantar la extranjera, continúan
con la nacional. También se plan-
tó en Sevilla, a modo. En esta
provincia la remolacha ha nacido
de primera, y es objeto de escar-
das y entresaques. Terminó aquí
la recolección de agrios con buen
resultado. En Huelva también se
ultimó esta operación, y se teme
que las lluvias de fines de febrero
hayan estorbado la cuaja del al-
mendro.

Canarias

E N Santa Cruz los sembrados
de la parte norte han mejo-

rado por las lluvias, pero en la
zona sur las cosechas serári muy
cortas por la sequía. En Las Pal-
mas, por igual causa, el trigo ea-
tá deficiente, siendo objeto de es-
cardas. Han comenzado las siem-
bras de maíz.

Es muy bueno en ambas pro-
vincias el aspecto de la platanera,
que recibe abonados, ,escardas y
riegos.

Continúa en ambas provincias
la plantación de patata; con ^i-
miente inglesa, siendo la superfi-
cie de Las Palmas inferior a la
de los años anteriores. Lo que se
plantó en septiembre en $anta
Cruz ofrece por ahora muy buen
aspecto.

Continúa el trasplante de los
tomates tardíos en Santa Cruz.
En Las Palmas ha terminado la
siembra de a_iento y el resultado
es satisfactorio.

Extremadura

E N Badajoz todas las siembras
e s t á n superiores, especial-

mente el trigo, ya que el tiempo
ha venido a pedir de boca. Se
han reanudado las operaciones de
escardas y pases de cultivador,
muy nece^arios por haber mucha
hierba. Se están sembrando los
garbanzos, esperándose que haya
más zona que en el año anterior.
En Cáceres, la buena temperatu-
ra y las Iluvias han mejorado no-
tablemente los sembrados, espe-
cialmente los peores, por cuya
suerte se temía mucho. Se dan ari-
co^ y se hace barbecho y se teme
que falte mucha semilla de gar-
banzo, lo cual es lástima, por ha-
ber tterras preparadas.

En el viñedo de Cáceres termi-
nó la poda y la labor de alzar, y
en el de Badajoz continúan las
aradas y el injertado. Ha termi-
nado en esta provincia la recolec-
ción de aceituna, con resultado
mejor que en la pasada campaña ;
se procede a podar con toda in-
tensidad.

En Cáceres se terminó también
la recogida de fruto ; la cosecha
también supera a la pasada, pero
no pa:a de mediana. Aquí falra
ya por recolectar muy poca na-
ranja y se limpian y reponen ^a-
rras en el arbolado frutal.

Se realizó la plantación de pa-
tata, siendo escasa la semilla dis-
ponible.

Castilla la Nueva

^` N Toledo los sembrados tienen
buen aĉpecto y están adelan-

tados. Se dan gradeos y aricos y
se prepara la siembra de ^.arbari-
zos y de trigos de ciclo corto. En
Guadalajara el campo lleva exce-
sivo adelanto, por lo cual hubo
que despuntar con los corderos.
Se dan pases de rastra y se siem-
bra trigo y cebada de ciclo corto
y legumbres de primavera. Tienen
excelente color las habas y lo^
^isantes. En Cuen ŝa las siembras
se van paniendo a modo ; en los
sitios bajos hay exceso de hume-

dad. Se preparan las siembras de
primavera. Continúan presentan-
do un gran a^pecto las de Ciudad
Real, que reciben escardas y ari-
cos. En Madrid se sembró la ce-
bada tremesina, la avena tardía y
las almortas. El campo marcha
bien, con algunas zonas todavía
bastante encharcadas. Se practica
el arrejaque.

Continúa en Toledo y Madrid
la recogida de la buena cosecha
de aceituna. En Ciudad Real,
Guadalajara y Cuenca terminó la
recolección, con el satisfactorio re-
sultado previsto.

En Guadalajara se planta pata-
ta tempr,ana. . En Cuenca se pre-
para esta operación con el tempe-
ro tasadito, así como la siembra
de remol^icha. Continúa aquí y en
C^udad Real la poda del viñedo :^
reposición de marras y nuevas
plantaciones.

En Madrid hubo mediana cose-
cha de fruta de invierno.

Castilla la Vie^a

r^ N toda la región el aspecto de
L los sembrados es muy bueno.
pecando si acaso de adelanto,
yue pudiera ser perjudicial cual-
quier día de brusco cambio. So-
bre todo en Avila, la algarroba
lleva demasiado desarrollo. En es-
ta provincia hubo reparto de ni-
trato y segundo arico. Se prepa-
ra la siembra de avena y garban-
zos. En Segovia también segundo
arico, siembra de avena y tercia-
do de las tierras que llevarán gar-
banzos. Arico y siembras de pri-
mavera en Soria y Valladolid. En
Palencia la cebada está inmejora-
ble y se si^embra la avena de pri-
mavera.

Superior calidad sacan los acei-
tes avileños ; se aran los olivos
después de recogido todo su fruto.

Finalizaron en Palencia las po-
das del viñedo y las labores de
descubierta. En Burgos continúan
las podas y la labra de los viñe-
dos. Se prepara el terreno para
plantación de patata en Burgos,
Segovia y Avila y se e^parcen es-
tiércoles. En Valladolid y Burgos
está a punto de empezar la siem-
bra de remolacha.

Precipitadamente se hacen los
tratsmientos invernales de los fru-
tales en Avila, por echarse enci^
ma la primavera.
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Región leonesa

E N León hay buenas perspecti-
vas de cosecha, aunque en

los terrenos bajos hay exceso de
humedad. Se han empezado a
sembrar lentejas y guisantes con
antelación a lo normal en la pro-
vincia. También se siembran ave-
nas y cebadas y se arica-a los tri-
gos ; pro:iguiéndose las labores
de barbecho. En Salamanca, los
sembrados presentan buen aspec-
tc:, siendo objeto de aricos. Se
sembró la avena y las almortas y
se alzan las tierras que irán de
trigo en el próximo año.

En Zamora ha comenzado en
pequeña escala la siembra de le-
gumbre3 de primavera ; el campo
trene buen ver, aunque los fríos
de fin de febrero sujetaron mucho
la vegetación.

En esta provincia continúa la
poda del viñedo y se ha comenza^
do a cavar y a abonar las cepas.
En León, labores de arado, poda
y limpia de cepas.

Las plantaciones d e patatas
tempranas, en Asturia^, se han
perdido en gran parte por las nie-
ves. En Santander las patatas tem-
pranas han nacido bien ; se plan-
ta la zona intermedia y se prepa-
ran las tierras en la zona alta.

Provincias Vascongadas

L os sembrados de trigo presen-
tan u^ buen aspecto ; la plan_

ta se desarrolla y ahija bien y los
fríos de febrero no parecen ha-
berle perjudicado. En Guipúzcoa
las habas están en flor. Se podan
las cepas en Alava y se reponen
las marras. De los olivares de esta
provincia las noticias son confir-
matorias de la mayor producción
y mejor calidad del a ĉeite respec-
to a las campañas anteriores.

En Vizcaya y Guipúzcoa se
planta patata. En Alava se prepa-
r^: el terreno para esta operación.
Buena cosecha de nabo forra-

jero en Vizcaya y excelente en
Guipúzcoa.

Riojá y Navarra

^ N Logroño el estado de los
sembrados es bueno, pero es•

tán muy retrasadas las labores
preparatorias de ^las siembras de
primavera, por el tiempo insegu-
ro. En Navarra marchan bien,
pues las nevadas de febrero lle-
garon muy oportunas, cuando em-
pezaban a reséntirse los campos
de falta de humedad. Las habas
han sufrido mucho con los fríos,
por estar muy adelantadas. Se pre-
pran las siembras de primavera.

Se limpian y podan los olivos
en Navarra. En ambas provincias

. se planta patata temprana y se

prepara la siembra de remolacha
azucarera.

La vegetación de los frutales,
demasiado adelantada e n Lo-
groño.

Galicia

^ N Pontevedra, los cereales es-
lán medianos, por loa fríos

que han pasado a fines de febre-
ro. En Coruña tienen buen as-
pecto, y la nevada de entonces
les ha beneficiado. En Chense el
centeno está de buen ver y ha si-
do aricado en condiciones. En Lu-
go los campos están normales.

Continúa en las zonas bajas de
Orense, en Coruña y en el secano
de Pontevedra, la plantación de
patata. En Lugo se realiza la la-
bcsr de alzar para este cultivo.

En Pontevedra se cavan, podan
y- arreglan los parrales. En Lugo
se inicia la poda del viñedo.

Toca a su fin la recolección de
los nabos en Coruña y Lugo.

Asturias y Santander

^ N Asturias, las tierras de cen-
teno y trigo están estupendas,

sin que hayan sufrido perjuicio
con las inten^as nevadas de febre-
ro, que tanto han tardado en des-
hacerse. En Santander, los sem-
brados están bien y continúan las
escardas. En esta provir.cia co-
menzó la recolección de los na-
bos, que han mejorado mucho ú1-
timamente.

Aragón

L ^ tiempo variable, pero bueno
en general, ha favorecido mu-

cho a los sembrados, los cuales
en Huesca tienen tanto adelanto,
que fué preeiso despuntarlo^ con
el ganado, Ha terminado en esta
provincia la siembra del trigo de
primavera y la situación del cam-
po en los Monegros ha mejorado.
En Laragoza, los centenos van
muy adelantados, y ha terminado
la siembra de la avena. En Te-
ruel los cereales marchan nor-
malmente, salvo en las zonas ba-
jss, en las cuale^ la nascencia fué
difícil por falta de tempero y hoy
presentan calveros y desarrollo
desigual,. que es de esperar se co-
rrija. Se han sembrado los trigos
de ciclo corto y se comenzó con
las legumbres de primavera. En
las zonas altas, la^ siembras están
espléndidas.

Ha terminado la recolección de
la aceituna en las tres provincias,
çonfirmándose los anteriores pro-
nósticos, respecto a cantidad y
calidad.

Continúa la poda de la vid en
Zaragoza y Teruel, retrasándose
más intencionadamente en la par-
te a'ta de esta provincia. En Za-
ragoza se dan aradas y cavas al
viñedo.

Empezó en Huesca la planta-
ción de patata y se preparan a•c-
tivamente los terrenos para la re-
molacha, tanto de asiento como
de trasplante.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Su.pernunlerario. - En activo : Don
Enrique Gragera Piñero.

PER[TOS AGRICOLAS

Ascensos.-A Mayor de z.a : Don Pe-
dro Ulallo Hornero Roales Nieto ; a
Mayqr cíe 3.a : Don Marcelo Mi^uel
Marco Hernando ; a Perito ^.° : Don
Gerardo Domínguez Ib^ñez ; a Peri-
to z.° : Don Mamerto Alonso Montes,
que está y continúa en situación de

Supernumcrario en activo, y don Bc-
nito de la Iglesia Bosch, e inaresa en
el Cucrpo como Perito 3.° don Santiago
Azurmendi Aspiazu y don Francisco
Medrano Ortiz.

Su^ernumerarios. - Don Ricardo
Martín Aguado y don Jiilio Gallc^o
Garcfa y don Juan Peiró Castillo.

En acti^^o : Don Bernardino Iniorfa
Barcenas.

Fallecinxientos. - Don Jullo Alonso
Mallor v don Tomás Serrano Soler.
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REALIZACION DE LABO=
RES DE ESCARDA EN EI.

AÑO AGRICOLA 1947=48

En el BoletLn Oficial del Estado del
d(a 5 de tnarzo de 1998 se publica una
Orden del Ministerio d^ Agricultura,
fecha 27 del pasado rñes de febrero,
cuya parte dispositiva dice asf :

I.° En las provincias de Extrema-
dura, Andalucía, Castilla la Nueva y
en cuantas otraslas faenas de escarda
son tradicionales, se realizarán estas la-
bores en forma intensiva en la presente
campaña.

2.° El número mfnimo de jornadas
de e.scarda oscilará de 8 a zo por hec-
tárea sembrada de trigo y de 6 por
hectárea sembrada de otro cereal o le-
guminosa.

3.° Deberá ocuparse un obrero por
cada 3 a 6 hectáreas de las ordenadas
para siembra mínima obligatoria de tri-
go en cada finca, para el presente año
agr(cola, y un obrero por cada Io hec-
táreas sembradas de los restantes ce-
reales o leguminosas.

4.° Dentro de los cinco d(as a par-
tir de la publicación de la presente Or-
den en el I3oletín Oficial del Estado,

las Jefaturas Agronómicas, teniendo en
cuenta los apartados anteriores, pro-
pondrán a la Dirección General de
Agricultura los plazos de comíenzo y
terminación de las labores de escarda,
número de jornadas y número de obre-
rus por cada cultivo, en atención a las
caracter(sticas agronbmicas de l^s zo-
nas de su provincia, y condiciones de
los mismos.

^.° Las Juntas Agr(colas o Juntas
Sindicales Agropecuarias asignarán a
aquellas fincas que en la fecha que se
fije no hubiesen dado comienzo a las

faenas de escarda el número de obreros
que igualmente se señale para su zona.

G.° Si en alguna finca el número de

obreros dedicados a la escarda fuera in-
ferior a los señalados como mínimos en
los apartados anteriores, las referidas
Juntas podrán asignar los precisos has-
ta completar dichas cifras.

^.° En caso de que no haya sufi-
cicntes obreros varones mayores de die-
ciocho años en paro, las mencionadas
Jcmtrls lo comunicarán al Gobernador
civil de la procincia para que éste, por

medio de la Delegación Provincial de
Trabajo, adopte las medidas com^enien-
tes para el mejor cumplimicnto de la
presente Ordcn.

8.° I^as Juntas Agrfcolas o Juntas
Sindicales Agropecuarios vigilarán el

cwnplimicnto de esta Orden, debienda
poner en conocimiento del Gobernador
civil de la pro\-incia los casos de in-
cumplimiento o resistencia que conoz-

can, con el fin de quc dicha Autoridad
adopte las medidas oportunas, por me-
dio de la Delegacibu Yrovincial de Tra_
bajo, o imponga las sancioncs guberna-

tivas que estime seau procedentes.

Igualmente deberán ponerlo en conoci-
miento de la Jefatura Agrunómica de

la provincia, para que, con indepen-

dencia de lo expuesto, se apliquen por
la misma las sanciones que procedan,

con arreglo a lo dispuesto en la Ley dc•
S de noviembre de 194o y disposicionc;

complementarias.
q.° Queda autorizada la Dirección

General de Agricultura para dictar las
disposiciones necesarias para la aplica-
cibn y cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Orden.

Madrid, a^ de febrero de 1948• -
Rein.

PAGO DE INCREMENTOS
DE RENTAS DE FINCAS

RUSTICAS

En el Boletin Oficial del Estado dcl
dfa 4 de marzo de i948 se publica un
Decreto conjunto de los IVíinisterios dc
Justicia y Agricultura, cuya parte dis-
positica dice asf :

Artículo I.° En los contratos cie
arrendamientos y demás similares por

los que se cedan el cultivo de fincas
rústicas o explotaciones agropecuarias,

para que el arrendador tenga derecho
al percibo de los incrementos de renta
que en concepto de repercusión autori-
zan las disposiciones legales vigentes o
que en lo sucesivo puedan dictarse, sc^-
rá requisito previo la notificación quc
el arrendador o quien le represente de-
berá hacer por escrito al arrendatario,
de la cantidad que, a juicio de aquél,
deba pagar y la causa de ello.

El arrendatario, dentro de los treintn
días siguientes a]a notificacibn escrita,
comunicará al arrendador si a^mite u
no la obligación de pago, interprct:In-
dose su silencio como accptación tsí-

cita.
Art a.° Si el arrendatario manifes_

tare expresa o tácitamente su confor-

midad con el incremento de renta que
se le hubiere notificado, se entenderá
aquélla aumentada en la cuant(a que

la repercusibn contributi\•a representc^
y su falta de pago podrá dar lugar al

ejercicio de la accifin de desahucio.

ArL 3.° Si el arrendador y arrenda-

tario no se pusicren de acucrdo sobr^^
la cuantía que la repercusión deba re-
presentar, podrán acudir, ejercitandu
la correspondiente acción, antc el Juz-
gado competente, mediante el procedi-

miento establecido por la disposición
transitoria 'tercera de la I,ey de z8 dc
juill0 de I(^[l0. .

Art. 4.° Qucdau dcru^a^las cuantay

disposiciones se opongan a lus precep-
tos contenidos en el prescnte Decreto,
que empezará a regir el mismo d(a d^z
su publicación en el 13oletfn Oficial del

F.stado, y autoriz:ldo el Itlinistro de
Justicia para dictar las que fueren pre^
cisas para su debida aplicacibn y cum-
plimicnto.

DISPOSICIU.VGS TRANSI'rORI:\S

Lo preceptuado en el presente De-
creto será de aplicación, siempre quc^
no se hubiere efectuado el lanzamicnto,

a los arrendamientos de fincas rústicav
o esplotacioncs agropecuarias en los
que el arrendador, sin haber nutiticadu
por escrito al arrendatario cl importc^
del débito y el detalle cte las partidas
que integren éste, hubiere cntabl:ulu
la acción de desahucio fundado en la
falta de pago de los incre•mentos dc
renta quc, en concepto dc rcpercusión,
autorizan las disposiciuncs ^ igentcs.

La tramitacibn dc dichos proccdi-
rnientos quedará en suspen^u cu:vIquie_
ra que fuere el trámite y la instsrncia
en que se encontraren, debiendo el
arrendador acreditar en autus, dentro
del plazo de un mes, quc ha Ilevado a
efecto la notificación con lus requisito^;
exigidos por el artículo r.°. Transcu-
rrido el referido lénnino sin quc cl dc-
mandante justificare el cumplimicnto
de esta obligación, el Jwgadu u Tribu-
nal dictará fallo declarando no habcr
lugar al desahucio. Si notificado en for-
ma el arrendatario manifestase cspres:l
o tácitamente su conformidad y no ^^e-
rificare inmediatamente el pagu del dé-
bito, el arirendador podr:i r^^intitsu- LI
continuación del procedimic•ntu de dI s-
ahucio. Cuando cl notificado rechazare
el aumento propuestu, asistirá al arren-
dador el dc:recho a cjcrritar la acción u
que se refiere cl artículo ,;.° del prr-

scntc Decréto.
Asf lo dispongo pur c^l presentc De-

creto, dadc en Madricl n ti de febrero
cie Iq.}8.-FanNCtsco 1^ li:\NCO.-I:1 Mi_

nistro de Justicia, Ruilnundo Fe^rnán-

des-Cuesta _v Merelo.-1^:1 iV'linistro de

Agrictiltura, Cnrlo.c ReiII Scgura.
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Uhcina lnternacional de Epizootias.

Orden del Minísterío de Agricultura.
fecha b de febrero de 1948, por la que
se designa la Delegacíón Española Per-
manente ante la Oflcína Internacional
de Epizootias. I«B O.n del 22 de febrero
de 1948.)

breestimación de la lana. (uB, O.n del 24
de febrero de 1948.a

En el sB. O•n de la misn,a fecha se
publican unas normas de la Dírecclón
General de Ganaderia, ampliatorias a las
anteriores.

Consejo General de Colegios de Peri•
tos Agrícolas d^c España.

Orden del Minlsterio de Agricultura,

fecha 18 de febrero de 1948, por la que

se nombra la Comisión Directiva del Con-

sejo General de Colegios Oflclales de Pe-

rítos Agrícolas de España. (aB. O.n del

22 de febrero de 1948.)

Lanas proeedentes de los rebaños
l^arakul.

Orden conjunta de los Ministerios de
Industría y Comercío y Agrícultura, fe-
cha 28 de enero de 1948, por la que se
declaran exentas de intervención y tasa
las lanas procedentes de los rebaños ka-
rakul. (aB. O.» del 23 de febrero de 1948.)

Normas eobre la sobreestimaclón
de la lana.

Adminístracíón Central. - Dísposicíón
de la Secretaría Técnica del Ministerío
de Agricultura, fecha 20 de febrero de
1948, dictando normas relativas a la so-

Ezámenes para ingreso en la Escuels
Especial de Ingenieroa Agrónomos.

Adminístración Central. - Circular. -
Convocatoris^ fecha 3 de febrero de 1948,

de la Díreccíón General de Ensefianza

Profesíonal y Técníca, a exámenes para

tngreso en la Escuela Especial de Inge-
nieros Agrónomos, en la segunda quin-

cena del próxírno mes de mayo. (uB. O.n

de 28 de febrero de 1948.1

Precios de achicoria.

Orden de la Presídencia del Gobíerno,

fecha 24 de febrero de 1948, sobre precios

d achícoria, sucadáneos de café y pro-

ductos Snalta. (aB. O.u del 27 de febre-

ro de 1948.)

Rentsa de fincas rústicas.

Decreto de los Mínlsteríos de Justicia

y Agricultura. fecha 6 de febrero de 1948,

sobre pago de los incrementos de pago

de flncas rústícas sutorizados por díspo-

siciones legales, (eB. O.n del 4 de marzo
de 1948J '

Expropiaciones de interés local.

Decreto del Mínisterío de Agrícultura,
fecha 20 de febrero de 1948, por el que
se declara de interés socíal la expropia-
ción por el Instituto Nacíonal de Colo-
nízacíón de la finca cuarto bajo de Az-
mesnal, del término munícipal de Alfaraz
de Sayago (Zamora) (aB. O.n del 4 de
marzo de 1948.)

En el aB, O•n de 16 de marzo de 1948,

se publica otro Decreto del Mínisterío

de Agricultura, fecha 27 de febrero del

mismo año, por el que se declara de

ínterés socíal la expfopíación por el Ins-

tituto Nacíonal de Colonizacíón de parte

de la flnca MArtihernando, del término

munlcipal de Campillo de Azalva (Za-

mora). (^cB. O.n del 16 de marzo de 1948.)

Mapa Nacional de Abastecimientos
del año 1947.

Adminístracíón Central.-Círcular nú-

mero 663, de la Comísaría General de

Abastecilnientos y Transportes, fecha 9

de marzo de 1948, por la que se dictan

normas para la confeccíón del Mapa na-

cional de Abastecimientos del aiio 1947.

(^B, O.n del 14 de marzo de 1948.)

Precio del azúcar.

Admínístración Central.-Circular nú-
mero 684, de la Comísarfa General de
Abastecimíentos y Transportes. fecha 12
de marzo de 1948. por la que se rectíflca
la número 648, referente a los precios de
azúcar cuadradíllo, estuchado y rasada,
en la campaña 1947-1948, («B. O.n del 15
de marzo de 1948.)

DE GRAN INTERES PARA AGRICULTORES Y GANADEROS
EI seguro confra ĉNCENDIOS de COSECHAS es la mejor garantía de la

recolección.

Una punfa de cigarro arrojada inodvertidamente. Lo chispa producida por
el fractor o frilladora, pueden ser causa de la pérdida del sembrado.

EI aeguro de MUERTE E INUTILIZACION y ROBO, HURTO Y EXTRAVIO
para onimales desfinados a firo, sillo, sementoles, yeguas dedicadas a reproduc-
ción y ganado de labor, es una previsión indispensable por los altos precios que
alcanzan en la actualidad.

Esfos seguros son puesfos en práctica con gran especialización por
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Doble infección micrdbiana
en un vino

M. Gracia, de Atea ( Zaragoza) .

aTengo interés en conocer la mare.ha sisteni^á-
tica que en las L+'st.a.ciones de Viticu.ltura y Eno-
logia se sigue para diagrzosticar sobre los defec-
tos y enjerrrtedades de (os vinos y dar el trata-
miento ade :uado, ^iunque todo ello sea ^notivo
de un-a expos^i-ción. alcdo cientifica y recono-zca la
gran errvergadura que esta. eo7isulta. supone. Se
envía. una botella de vino er^fer^no y u.n tubito
nou <u^a-tau o«florv del n^-ism^o vino.n

Desgraciadainente no existe ni, por ahora puecle
fijarse, una n^,archa si.sternáti.ca para diagnosticar la.s
enferinedades de los vinos, originadas por bacteria,.

Queda mucho por hacer para que se llegue a^ conu-
cer a fondo este aspecto de la microbiología enolót;^-
ca, y en muchos casos no es fácil identáficar las es-
pecies y razas de las bacterias causantes de las en-
i'c^rmedades de los vinos con otras ya descritas y co-
nocidas, y hay que conformarse con investigar carac-
teres de grupo, y principalmente las propiedades fi-
s^olóricas y bioquímicas de las bacterias que se .de
c:ucen del estudio de la composición del vino en-
fermo.

I3astante menos complicado, aunque no siempre
muy f^ícil, es el reconocimiento y diagnosis de los
defectos y alteracione^s, no microbianos, de los ca^ldos.

En todos los casos, el examen organoléptico (de-
gustación y observación del color y de la limpidez de
los vino,^,) constituye el primer paso, muchas veces
fundamental para el que posee bastante práctica ^•
suficiente técnica. Orientados por este primer exa-
men, se procede a centrifugar un poco de vino y a
realizar el examen al microscopio de los culotes de
centrifugación. En vinos mny turbios se examina al
microscopio una gota del vino sin centrifugar y, si
sobre el vino sobrenadan afloresD o«natasu, se es-
tudian éstas separadamente al microscopio.

A1 mismo tiempo es indispensable, en todos los
casos, realizar an^lisis del vino enfermo, determinan-
do en primer lugar la acidez volátil real, el grado
alcohólico, la riqueza en azúcares v las proporciones
de sulfuroso (total y libre) que el vino en cuestión
contiene. Estas determinaciones pueden no ser sufi-

cieiites para aclarar si se connrma o 1w la orientación
previa deducida de la cata y del exarnen microscó-
t^ico, y muchas veces es preciso determinar el ex-
tracto, los tanill^s y rnaterias colorantes, la riqueza
en ácidos láctico, tártrico y málico, en glicerina, etc.

Si de todos los ensavos se deduce que no se trata
de enfermedad originada por rnicrorganismos, tie pro-
cede a realizar diversos ensayos para investigar la
causa de la alteración (anubados, quiebras del color,
enturbiamientos, olores o sabores extraños v des-
agradables). Es imposible, dentro de los límites de
la respuesta a una consulta, detallar el niodo de
realizar estos ensavos, por otra parte bastante cono-
cidos, por haber sido divulgados en folletos y libros
que tratan de la cuestión, o de Enolol;ía ei^ general.

Si, por el contrario, la enfermedad del vino que se
examina es de origen microbiano o mixta, es decir
microbiana y bioquímica a la vez (enferinedad y de-
fecto o alteración, simultáneamente), el examen rni-
croscdpico, el aná.lisis, la degustación v los datos que
debemos poseer acerca de las incidencias de la elabo-
ración del vino que se estudia pueden llegar a defi-
nir la enfermedad o, por lo n^eno^, el grupo a gue
esta enfermedad pertenece, causada por microrganis-
mos aerobios obligados (111ycoderrnas, Pi.clz,i.as, Han^
senulas... o Acetobacter), o por hacterias anaerobias
facultativas, y en el segundo caso, si se trata de
ba^cterias que atacan al ácido tdrtrico (enfermedad
de ala vuelta,n, en especial) o de bacterias fuertemen-
te productoras de manita (manitol) en los mostos-
vinos en plena fermentación, o de bacterias que p.ro-
ducen sustancias viscosas (enfermedades de la grasa
n d.el ahilado) o amargas (amargos).... ^tc., etc. Se
realizan ensavos de curación, pero si las cosas no es-
tán claras hay que proceder a aislar los microrganis-
rnos que pululan en el caldo, para tratar de iden-
tificarlos o, por lo menos, de investigar las stistan-
cias a que atacan y los productos que, a partir de
ellas, forman. Estos estudios son muy complejos, v
para realizarlos hay que echar mano de muchas téc-
nicas microbiológicas y bioquímicas• poniendo a
prueba los conocimientos del encargado de llevarlas
a cabo. En no pocos casos, v como queda apuntado
más arriba. no se llega a identificar a los microbios
rstuçliados• y también falla la prueba decisiva, que
eb la de reproducir la enfermedad, inoculando los
microbios en un vino sano, porque a veces ello exi^e
determinadas condiciones en este vino, condiciones
c;ue determinan su recepti.bilidad o su resi^st,encia a la
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enfermedad. Suele ensayarse la infección de los mi-
crobios en vinos máa o menos aguados, abocados y
parcialmente neutralizados a los que se les adicio-
nan, además, pequeñas proporciones de sustancias
riitrogenadas : peptona, por ejemplo.

Afortunadamente, para la práctica enológíca no
siempre es indispensable llegar a realizar estudios
tan complicados, que, en cambio, son siempre ne-
cesarios para cunocer a fondo las causas reales de]
mal y sus efectos.

En caso de enfermedades mixtas se impone reali-
za^r ensayos de curación adecuados a las dos o más
presuntas causas de alteración.

El vino enviado es un curiosísimo ejemplo de do-
l^le infección microbiana. La anatau o aflor^, que
se envía por separado, está formada por especies de
lwaduras salvajes, que no son idénticas a lo^ vulga-
res Mycodermas de las aflores del vinoD . sino espe-
cies de Pichia, probablemente. Debajo de estas ana-
tasn ha proliferado una formidable flora bacteriológi-
ca . constituída principalmente por Micrococcus, pe-
queñas bacterias esféricas, que atacan en este caso
intensamente al ácido tártrico, produciendo proba-
blemente (no se ha estudiado en este vino) ácidos
láctico, propiónico y acético, y, a partir de la levu-
losa, ácido 1`áctico, manita y^ácido acético. En resu-
men, se trata de una doble enfermedad de flores del
vano y vuelta del vino. Se han obtenido muy buenoa
resultados, con el siguiente tratamiento :

1.° Añadir al vino ocho gramos de metabisulfito
potásico por cada hectolitro (en saquete), y cinco
gramos, por hectolitro, de un buen tanino.

2.° A las veinticuatro horas, añadir, en la forma
acostumbrada, seis gramos de una buena gelatina
(cola clarificante) por hectolitro. Batir bien y, des-
pués de diez o doce horas, filtrar por mangas.

La filtración es lenta, porque el vino estd muy
cargado de turbios y conviene disponer de un filtro
de muchas mangas o cuadros, pues no conviene que
se retrase la filtración.

3.° Corregir la acidez del vino claro, añadiendo
50 gramos de ácido tártrico por hectolitro de vino.

Este permanece claro y comercial después de quin•
cr-, días a diversas temperaturas, pero no puede es-
perarse que se conserve durante ,y después del vera-
no, por lo que es preciso vend^erlo o consuxzirlo
pronto.

De los ensavos de diagnóstico y curación del vino
se ha encargado nuestro amigo y compañero el com-
petente Ingeniero Agrónomo don Enrique Feduch,y,
ai que testimonianos nuestra gratitud.

2.36-t

E^plotación de yacimiento
de creta

Juan Marcilla
Ingeniero agrónomo

T. Guerrero, Lietur (Albacete).

aEn una finca agrtcola de seis herman.os exis-
te un yac,imiento de creta o trZpoli, explotado
por una Unidad Minera. Existe un eontrato de
1940, por el eual, y a título de i.ndemn.i.zaci"ón

por daños en eult^vos y terreno inutilizado, per-
cibirnos unas cantidades por tonelada ext.raida.

Realizada la partic,ióra de la finea entre los
seis hermanos, quedó proin^iviso el valor de la
miraa, sin asigna:rle caratidad alguna de terreno,
compro^netiéndose los copropiet.arios de ella en
abonar al adjudieatario del lote donde e^a en-
clavada la cantidad que cora arreglo al airo agrl-
eola y al terreno ocupado debia haber produci-
do, cantidad que es mayor a la percibida por la
explotación de la mina de la Sociedad ]l^l^i^nera.

La Sociedad Minera no curnple e,z;actamente
el contrato, ya que los pagos, que liabían de ser
por trimestres, los haee cuando lo tiene a bien.
y causa da^7.os innecesarios en. los cultivos y en.
el monte, aproveehando leñas, para lo que no
están autorizados, y extend^iendo e.or^isiderable=
mente la superficie de los secaderos de ^nine,ral.

1.° Desearía saber si, toniend^o e^n eiienta q^ti-e
los dayzos son supenores a los be^nefieios, es pu-
sible resciradir el contrato, que no tiene fec,ha
de duración.

2.° Si este miineral, por su naturaleza^, cla
opción a la Sociedad Minera, en caso de rto lle-
gar a un acuerdo sobre el preeio que deseanio<5
percibir por tonelada extra^lda, a la exprupi.a=
e.ión del terreno.

3.° Si nos sería posible s^icpri.nii.^r dic}ra ex-
pl^otación., que nos causa. nrolestias in fintitas y
gastos.

Hemos te^nido rec,iente^rnertte icn juicio de c,on-
cíliación, sin llegar a un açuerdo.. u

La Ley de Minas, de 19 de febrero de 1944, con-
sidera las minas de creta como cornprendidas en la
sección A, de rocas, artículo 2.°, er^ relación con
los cuatro y siguientes del título 2.° de la misma Ley.

Cuando las minas se encuentran en terrenos de
propiedad particular, estando comprendidas en esta
sección A, como las del señor consultante, podrán
sus dueños aprovechar las sustancias como de su pro-
piedad cuando lo e*timen oportxnu, o ceder a otms
su explotación, que estará sujeta a la intervención
adrninistrativa en lo relativo a la seguridad del tra-
bajo y del personal, conforme al Reglamento de Po-
licía Minera y Metalúrgica, siempre que las labores
requieran la aplicación de técnica minera.

Quedarán además sujetas a las prescripciones del
citado Reglamento, referentes al mejor aprovecha-
miento de los yacimientos, cuando la importancfa de
éstos o la aplicación que haya de darse a sus produc-
tos lo aconseje, a juicio de la Dirección General de
Minas, previa propuesta de la Jefatura del distrito
minero correspondiente.

A estos efectos, y a los de estadística, se dará cuen-
ta a la citada Jefatura del comienzo de los tral'a-
jos, acompañando el título o^ermiso a cuyo amparu
se emprenda la explotación.

Cuando alcancen suficiente importancia y el ir^te-
rés público lo aconseje, podr•^ín los explotadores o
transformadores de sustancias de esta Sección acn-
gerse a los beneficios de la Ley de Expropiación For-"
zosa, que deberán ser otorgados por acuordo del Con-
sejo de Ministros.
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Con estos antecedentes, y estudiado el contrato de
cesión del mineral, es fácil deducir que el señor con-
sultante debe seguir la trayectoria siguiente :

1.° Dirigirse a la Jefatura del Distrito Minero pa-
ra conocer en qué términos se explota la mina por
los arrendatarios, y recabar, como propietarios, auto-
rización para explotar la mina.

2.° Resuelta esta cuestión, demandar a los arren-
datarios para que se declare la resolución del contrato
invocando el incumplimiento del mismo por la Socie-
dad, al no pagar por trimestres y causar daños inne-
ce,sarios en los cultivos y en el monte, el artículo 1.124
del Códi;^o Civil, y la doctrina jurisprudencial con-
tenida en la Sentencia de 24 de octubre de 1941.

También ha de invocarse el artículo 1.556 del mis-
mo Código Civil, porque el arrendatario no usó la
cosa arrendada en los términos en que el contrato
estaba t^ctado, ni en los que se infiere de la natu-
raleza de la explotación.

3.° Con la precaución de pedir autorizacidn para
exnlotar la mina. se impediría que se aplicase la Ley
de Expropiación Forzosa que además resultaría muy
difícil obtenerla, porque, como hemos visto, es ne-
cesario acuerdo del Consejo de Ministros, y tratán-
dese de esta clase de aprovechamiento, dados los tér-
mtnos en c^ue está redactada la Ley, no creo que el
]^istrito obligase a continuar la explotación, y per-
mitiría suprimirla, por no causar daños al conjunto
ec^n^mico de la nación, como octtrriría si se tratase
de al^tín mineral de otra naturaleza, indispensable
para la- producción nacio>.al.

2.365
Maur7:cf.o Garcia lsidro

AbogaQo.

Detalles sobre la cría de
la paloma zurita

Colombófilo, Ciudad Real.

aFie b^iscadn ^i•z^itilmente, alqí^n libro o folleto
sobre la rr^ta de paloma zurita, 1/ qt^isiera que
^ne, diesen informae,ión sobre lo siquiente:

7.° I>'efe,rennias de, li^bros o folletos realmen-
te práct,icos snbre la. materia.

2.° Si.endo mi prnp^isito haeer, una aez po=
blado el paloma.r, una saca de unos mil pares,
de.eearáa saber si es mcís c^nveniente hacer Tcn
palomar de tres mil pares para. deiar cada año
la tere,era parte, o tres palomares inder^endi.en=
tes, por eompleto, de los que sacaria totalmente
dos por año.

3.° Datos para la construc.ei.ón de los refe-
ridos palomares.

Ha7t en Castilla. l/ la it7ancha grandes palo-
mares, que se red^rcen a u.na. nare ^on hornillas
en las paredes para la sit^^aeión de lo.s nidos,
c^^n la.s pi.queras orientadas a. et^alq^cier viento,
^/ en lns que las ratas •por ian lado TI la. forma de
hacer la.s sacas por otro, son roerdaderas cala-
midades para la eTplotación, y d^esearla, dentro
de la mayor econom^a, haeer una obra prócti-
ca.. en la que se ha1/an teniíio en cuenta, para
szrbsa-narlos, todns los inconroeni.entes de otros

palomares ya en explotaci.ón y toda^s las venta-
jas de los conocimientos de técnica.D

Solamente conocemos una ponencia que aparece en
el Libro de la II Asamblea de Avicultores, debida al
Excmo. Marqués de Casa^ Pacheco, la que rnucho
puede orientar al consultante. Si desea adquirirlo,

puede diri;irse a la Cooperativa Unión Catalana de
Avicultores, Rambla de Estudios, 8, 2.°, 1.", Bar-
celona.

Las construcciones de este tipo datan de muchos
años atrás ; algunas tienen siglos, como el célebre pa-
lomar del Arcediano (Ciudad Real), adoptando di-
cersas formas : cuadraáa, poligonal, redonda, etc. ,
levantadas, las más de las veces, si q tener en cuenta
pormenores esenciales.

En la actualidad los palomares destinados a la ex-
plotación de la zurita se adaptan, no precisamente pa-
ra la exclusiva obtención de la palomina, sino prin-
cipalmente como productores de pichones destinados

a saciar la, cada vez más creciente, demanda del cine-
gético deporte del atiro de pichónv.

Por eso, dada la finalidad persegtĉda por el señor
consultante, estimamos mejor la construcción de tres
palomares independientes, capaz cada uno para mil
pares, de manera que, una vez poblados, al realizar
la saca de uno y quedar, por tanto, vacio, las parejas
de los otros, máxime si sus alojamientos están su-
perpoblados, vayan ocupando y repoblando el que
quedó deshabitado.
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Las construcciones van rnejor al fin para que se
destinan si se sigue el modelo de planta y piso, por-
que como las palomas son remisas a ocupar los luga-
res bajos, no aceptan los nidos construídos a poca
a,ltura del suelo. Ademcís, de esta manera la planta
baja sirve de almacén para la palomina y enseres
propios de la explotación. La obra puede realizarse a
base de bloques de hormigón vibrado u otra clase de
rnateriales clue resultaz•en más hacederos. . La altura
^ anchura de cada palomar variará según el nt^mero
de pares que se desee instalar, sirviendo de guía el
a<ljunto diseño.

La distribución de los nidos ha de hacerse en gale-
rias, siendo buenas las mPdidas 0,20 x 0,20 x 0,20,
iniciándose su instalación a r,w.tir de los 0,80 metros
del nivel del piso, pudiéndoar montar en un local de
k1.70 metros de largo por 4 de ancho y 4,50 de alto
(las tres rrredidas son luces) unos 3.600 nidos.

hnalrnente ha de tenerse en ^nPn^^ un detalle in-
A

J

teresante : la ventilacidn de los palomares y la ilumi-
r,ación de los mismos.

Las galerías han de recibir abundante luz y aire,
c^ue penetren por amplias ventanas, evitando así mul-
titud de enfermedades, pues, al amparo de la oscuri-
dad y mala ventilación, viven y se multiplican mu-
chos huéspedes indeseables, tor•mento perenne de las
,^ves, que tienen que aguantarlos v seguro implaca-
ble que, dia tras dfa, va cobrando su tributo, con
desespeeación del colombicultor.

Las ventanas pueden montarse siguiendo la colo-
cación establecida en el dibujo, para evitar las co-
rrientes de aire, que tanto molesta^n a la^ aves de
todas la^s especies. Estas venta^nas, al misnto tiem-
po que sirven de plano de vuelo a las palomas, se
aprovechan para la colocación de las redes, en las
que quedan apresadas los días que se verifica la saca.

Durante el año hav épocas en las cuales, por im-
perativo de la Lev, •han de permanecer encerradas
las palomas, y para estas circunstancias se han de
construir parques destinados a. la expa^nsióñ de las
moradoras deI local. Estos parques pueden estable-
cerse entre los pabellones, con un pequelio esta.nque.

en el centro, de unos `Z ruetros por 1 y unos 0,30 de
profundidad, con desagĉe en el fondo para la m:ís
perfecta y frecuente limpieza del mismo, pues las
palomas gustan sobremanera bañarse en cualquier
época del año, complaciéndoles extraordinariamente
el agua cristalina. Tal estanque ha de llevar ah•ede-
dor de su interior unas escaleritas de 0,05 rnetros,
c de esta manera. a medida que el nivel de agna des-
ciende, cómodasnente se acercan a saciar la sed o
complacer su clara vanidad.

Los parques, en tiempo de encierro obligado, han
de quedar completamente cerrados con tela metcilica
clara, por los costados y parte superior, sujeta a^ unos
alambres fuertemente estirados por tensadores, colo-
cados en los costados y parte anterirn•, como es ve en
el diseño.

La comunicación de unas galerías con las otras
de cada pabellón se establece a travi:s de puertay
abiertas en el sitio opuesto a 1_a puerta de entrada al
palomar.

Para la división de los nidos es recomendahle el
empleo de la chapa lisa de fibrocemente o m•alita.
que, si bien es algo cara, resulta de cómodo y r^pido
montaje y fácil de limpiar y desinfectar. Sin embar-
go, otros materiales, cua^l las rasillas v sin^ilare^s, son
también recomendables.

Con los datos que anteceden, creernos haber satis-
fecho a^l señor consultante y dado la pauta que^ de-
sea para la realización del pro^•ecto que apetece. .

2.366
Paniel Nar^urc
Ingeníero agrónomo

Fabricación de pasta de pape)

Don Leoncio Palacios, Villanueva de Sijena
( Huesca) .

aRadico en rcna zona d^^rcle lo.c espartizale.s
son muy abrcndantes, aunque ^ro de rnrcy brcena
calidad ; y de a-qul salerc m.uchos T^anones para
distinfos sitios de I;spar^a. Yo qceer2a saber :

1 Es mrcr/ complicada la conuPrsiórr del es-
parto y albardín e,n pasfa para. papel? ^•^rc^ pm-
eedimientos son, irrdre.ctrtalrnente hablando, los
d.consejables? ^ Qué maqui,naricc, qrré precio y
dónde se enc,reentra?

Si se utiliza alg^ín ^producto interroerrido (ver-
bi gracia, sosa), lsería. facti,ble con.ceqrrir lo.c cu-
pos ^recisos para la fabric.ación- a los precios de
tasa ?

1 La r^^sta e.laborada. ,cólo se u.ca para papel?
^ Qu^ clases?

L Tiene buen merc,ado o no ^p^uede co^m.pe,fir
con. alr/una m.a#eria. ,cimilar iyrrvortada?

^(Jué bi^bli.ogra^fla lray p^rcbl,i^cada sobre este
asunto?

r.Cali.ficaria el Irr.cfii^tuto Nacional de Coloni-
zaei.ón. ecrrno me^iora la i.mplantar,idrr de rcna in-
dustria de e:cte ti^o? Y en .crc ca,co, J,^odrda ad-
ludicársele el auTil^o correspondiente?n

Para contestar a las preguntas anteriores con la
pr•ecisión que en alguna se señala, sería preciso re-
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dactar un pro^ecto completu, solicitando del cumuni-
eante datos cornplementarios ; pero como en este con-
;•ultorio no puede llegarse a estos extremos, hemos
de conformarnos con hacerlo en términos generales,
rnanifestando en prirner lugar yue es muv complica-
da ^ cara la conversión del esparto v albard{n en
hasta para papel. Caue de estas materias puede obte-
nerse : o bien celulosa, que es la base principal para
la fabricación de papel ; pasta semi-qu{mica o pa.stx
mecánica ; que el esta.blecimiento de una fábrica de
celulosas, para que pueda explot+arse económicamen-
te h3 de ser de tan gran volumen v presenta tantas
dificultades, que todav{a no ha funcionado con éxito
:^inguna en España a base de estos productos, a pe-
sar de lo necesaria v conveniente rlue sería para no
depender del extranjero en este aspecto.

En cuanto a^ la fabricacidn del papel, para que pue-
da formarse jdea sncintu de ella pasemos revista a
las principales operaciones a que se somete la• primera
materia :

1.' Limpieza.
2.' Preparacidn htínieda : desfibrado y cla,sifica•-

ción, si se trata de semi-pasta mectinica, o bien la
descomposición por maceración o por lejiado con eo-
sa o cal, en cantidad ^^ tiernpo segtin la clase de pa
pel que se quiere obtener, en la cual se purifican las
fihras ve^etales, seguida de un lavado, de una de-
ntn•ación mecanica• acompañada o no de un desfi-
}^rado• v fir.almente blanqueo, si es necesario, para
acabar de purificar dichas fibras v darles el grado de
hlancura apetecido. Con estas operaci®nes se obtie-
nen las nastas o semina^stas a pr•opósito para la fabri-
cación. Sigue luego el refino, en ma^or o menor pro-
porción, en cuva operación las fibras, mezcladas con
a^^ua, sufren un trabaio de preparación v acortamien-
to na^ra comunicarles.las p^•opiedades necesarias para
chtener la hnia en la máctuina de papel, encolándolas
o no. v añadiéndoles cierta• prenaracidn de carga, si
conviene. o tambiesn una ctintid^d variahle de color,
se^tín se nuiera obtener un simt^le azulaje o una co-
lrn•acidn de la pa^ta va completamente preparada.
Desde la ceccicín de refino. se^ env{a la pasta a las ti-
nas a^!itad^ras, nas^ndola nrn• nn arenero, dnnde se
deno^itan laq materias extrañas, lle^andn a^{ limnia
a, la. llamada: mfir,nina plana. En el tamiz de tela me-
t,ílica rtue est^t m;^rntina tienP. la racta Pmpieza a ner-
dFr arcna, afieltrdndose v entretejiéndoQe laq fihraa
nur l^ acci^ín de l^t: succión del a^ua ctne se escurre v
pnr ]a del racndirlor o tranueo cuando é^ste existe :
na^sa dP,nnó^ por las cajas a^pirantes v nor la prcnsa
hiímacla del rnanchdn, en la• nue se comprime. cnn-
tinnandn Pntre rodillns v fiPltros, c^n cus camhios
cnn^i,Ynientes. h:t^ta lcs cilinclrn^ secadores. calPnta-
dc^, por vanor. clnnde va ^rndnalmente perdiPnd^ el
;t^^'n,t ctne nn hab{^n extrafdu las prencac. CPnPral-
n,c^»+P la hoja recihe un ;tnresto pnr medio dP nnus
rodillos ^' pas;^ a la enrulladrira, más c menoc h,^me-
doi . para recihir a vecPe ota•o anrP^to en la cala-ndra.
T)cGnuf^^ c^ frn•man rnllnr o hnhinac o sr^ rnrtan la;
h^,ia^. se^'tín lo one pide e] comerrin. rlci,;nrlnlo alm;t^-
rcnadn en mr^nc^ral en ciertaa condici^,neG fav^*•^l,les
d^^ hnmedad. lnz v temne^•atnra, se^,ín la calidad v
el emnleo a one hava de dPStinarse el papel.

La pasta de esparto no puede emplearse en pape^

les r^ue necesiten resister^cia más yue eii cortas pre-
paraciones, no pasando de un 20 por 100 en los de
escribir, títulos, acciones, etc., y siendo imposible
fabricar con ellos algunos otros de gran resisten^ia,
como los de embalajes o sacos y el de fumar, por el
rc^al gusto que comunica. Su empleo principal es pa-
ra. hacer el llamado pluma, caracterizado por su poco
peso, absorción perfecta de la tinta de imprimir y
{;ran aptitud para la litografía:, por lo que se emplea
en especial para la industria del libro.

Hov, por la^s circunstancias especiales en la im-
portacidn, puede decirse es la materia mtis impor-
tante que España posee para la fabricación de papel ;
antes se consideraba como de relleno en la industria
panelera.

Hav varias casas que se dedican a la construcción
de mriquinas para la fabrica^ción de papel, las que, a
la vista de un proyecto, pueden dar precios ; entre
ellas podem^s citar las siguientes :

Hijos de Francisco Blanes. Alcov.
Talleres Oliva Artés. S. A. Barcelona.
Salvador Alberch. Gerona.
Entre la numerosa bibliograf{a, casi toda extran-

•jera, podemos recomendar las si^uientes :
11art^unl del fa.bricante de papel• por T. Costa C^ll.

Ca^s:r Editrn•ial Busch. Apartado ^138, Barcelona.
^Ilanr<el Pra.ctiptc.e du Fabrica^it de Papiers, par

^. Víratt. Par{s. Libraire Bernard Tignol ;,y
T,'Industri.a della Carta. Erlitore t;lrico Hoepli,

Milán.
Si de lo que se trata es de obtener celnlosa a base

ciel esl^arto, es muv probable que se encuentre apo-
^rc oficial para la imnla^ntación de la indnstria. Si es
del estahlecimiento de una ftíbrica de papel, no sólo
no se tendr^, este apovo. sino que eti mnv f^ícil que
^e opon^•an a eCte establecimienM la5 Papeleras es-
tablecidas, fundttndose en qtte las existentes fion sn-
ficientes para abastecer el mPrcado nacirnial.

2.367
Adolfo CTarcia Vicente

ingeníero de Montes.

Remedio ineficaz contra
la negrilla

Don Jesús Mallá, Petrel (Alicante).

aLes ruego me indiquen qué remedio es el
ntás indicado para comba.tir una, enfermedad qite
nosotros roulgarmente denominamos anegrilla» ,
la cual consiste en el ennegrecimiento de las
ra•spas de la uroa, y finalmente, hasta. de los mis-
rnos granos. En esta comarca han dado los la-
bradores ert poner azufre amasado cott ac,eite en
lns cortes de los sarmientos en el momento de
la porla. ^ Considera.n ustedes que este medio
es efticaz?n

Con el nombre de «negrilla:n se suelen designar
unos hongos, corrientemente del grupo de los peris-
poriáceos, que no atacan directamente a la planta,
^ino que se desarrollan sobre una sustancia azucarada
excretada por insectos, como las cochinillas v pul-
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gones. i+ĉn las cepas es el Pseudoc,occus citr•i el yur
origina esta sustancia y provoca el desarrollo de la
«negrillau como complemento al daño que ya él, de
por sí, acarrea a la planta, siempre rnás rmportante.
Los parrales de Almería sufren mucho por esta cau-
sa, y respecto de ella, el «melazoU, como allí la lla-
rnan, recibirá, por correo un folleto, en el que se
detalla la ^ida del insecto y los medios de lucha
aconsejables para combatirlo, conseguidu lo cual, la
«negrillaa deja de presentarse.

Puede. no obstante, ocurrir que se presente el hon-
^ro indicado en cepas que hayan podido sufrir algún
derrame de savia, o más bien el atayue de insectos
a.l racimo, y también en ciertas ocasiones del oidium.
E1 jugo de la uva, ya madura sobre todo, derramado
por una lesión cuaÍquiera, puede servir también de
medio de cultivo para el hongo productor de la «ne-
grillan y acarrear perjuicios en el fruto para consu-
mo o en los caldos, si se destina a vinificacíón.

Conviene, pues, comprobar cu^íl sea, la causa que
l^redispone al desarrollo de la repetida «negrillan pa-
ra luchar contra ella, y en este aspecto quedamos a
disposición del cor^ultante para el examen de mues
tras en momento oportuno.

Desde luego, el poner aceite y azufre en los cortes
de poda no creemos pueda tener influencia alguna en
la presencia o ausencia de la «negrillan .

2.365

Lanzamiento de) colono

]I^iguel Benlloeh
ingeniero agrónomo

M. López, Constantina.

«Le envio copia de corrt,rafo de arrendamien-
to, con el ruego de que rne di^an. si puedo larl^
zar al eolono y forma en que debo hacerlo.

Se trata de fincas que t^i=enen actualrnente un
valor de 200.000 pesetas largas, y los tentatiroas
de sicbida de renta amistosciws, hasta ahora no
m.e lcan dado resultado^n

No nos dice en su consulta uno de los principales
datos para poderle informar concretamente con res-
pecto a la fecha de terminación del contrato, cual es
si el arrendatario cultiva las fincas directamente, tan
sólo, o directa y personalmente, pues de ello depende
que el contrato sea ordinario o protegido, puesto que
]a renta es inferior al eyuivalente de 40 quintales mc^-
tricos de trigo al año.

Como el contrato es de fecha 2 de dicie3nbre de
].941, v su plazo de duración de un año, aquél se en-
contraha en vigor al publicarse la Lev de Arrenda-
mientos rústicos de 23 de^ julio de 1942, por estarlo
su plazo, ^, consecuentemente, ha de aplicarse la di^-
posición adicional primera de la mencionada Ley.

Se;;ún ella, si el contra^to es ordinario, el arrenda-
dor podr^í disponer de la finca. para el cultivo o ex-
plotacicín directa, durante seis años, ei la finca es
agrícola, o tres si es ganadera.

Por tanto, el contrato está terminado desde las fe-
chas fijadas en el documento, y desde entonces puede
usted desahuciar al arrendatario, 9i se compromete aJ

cultivo directo de la finca^ duraut^e k>^+ plazus indica-
dos, ^ según que la explotación sea agrícola^ o g^ana-
clera. Asf lo espécifica e1 Tribunal Supremo en su
tientencia de 7 de diciembre de 1944, al establecei
yue la disposición adicional primera no establece pla-
za tope par•<r el ejercicio por el arrendador de la f^i-
cultad que le. confiere.

Si, hor el contrario, el contrato fuera protegido, el
arrendador sólo podrá dar por terminado el contrato
al expirar su plazo si se compromete a la^ explotacióu
de la finca directa y personalmente.

Si se trata de contrato protegido, se encuentra^^^,
pur ahora, en suspenso la incoación, tramitación ^^
ejecucic^n de los desahucios relativos a tales contra-
tos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-
Lev de 19 de diciembre de 1.947, con excepción de
los casos en que el arrendador, como antes decimo^.
solicite. la entrega de la fiuca para su cultivo directo
y personal, comprometiéndose a realizar la explota-
ción en esa forma durante un plazo mínimo de sei^
años.

^ Ja-vier Nl artirc Ariajo
2. 369 Abogado.

Preparación de aceitunas
verdes

Don Francisco Sanz, Meco (Madrid).

«Deseo ^reparar ^ara mi conáumo aceitunaa
verdes enteras. He leído que ^ara su endulzado
hay que tenerlas en tejía de sosa, y desearía sa-
ber: l.° Si esta lejía es la que comúnmenfe se
vende en el comercio para f regar suelos.-2.° He
leído también que esta lejía ha de tener dos o
tres grados. Como ^he de averiguar los grados
por medio de algún aparato, ^cuál es éste?-
3.° ^Qué cantidad de lejía debo de echar por
>Zilogramo de aceitunas?^4.° Si ustedes saben
que hay otro medio, hagan el favor de comuni-
cármelo y les quedaré muy reconocido.

El endulzado de las aceitunas, antes de prepararla5
para su consumo directo, se obtiene por simple ma-
ceración en agua durante unos días ; pero este proce-
dimiento, casi único, empleado para las que se des-
tinan a uso casero, resulta demasiado lento para el
aderezo industrial, por lo que se recurre a una solu-
ción diluída de sosa cáustica, con la que se consigue
el mismo efecto en sólo seis u ocho horas.

El tratamiento de las aceitunae poi la solución di-
lttírla de sosa cáustica no es un procedimiento de
aderezo, sino simplemente de endulzado y, una vez
conseguido éste, hay que proceder al verdadero ade-
rezo, en la forma que se tenga por conveniente, se-
gtín el gu>to de cada uno ; las clás±cas aceitunas se-
villanas, después de endulzadas con la sosa, se colo-
can en bocoyes con salmuera, en la que experimentan
una fermentación láctica que dura de treinta a sesen-
ta días, y hasta que no termina ésta no están en con-
diciones de consuino ; cuando la temperatura es ba-
ja, el proceso de fermentación dura mucho más tiem-
po, Ilegando incluso a paralizarse, 1o que es mu^^ de
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tener en cuenta cuando se trata de preparar aceitu-
nas en esta forma, en climas distintos al en que nor-
malmente se aliñan.

Con estos antecedentes vamos a contestar concreta-
mente a las preguntas que formula el con=_ultante :

l.° La lejía de sosa que se emplea para el endul-
zado de las aceitunas es sencillamente una solución
diluída de sosa cáustica (sosa Solvay), y nada tiene de
común con la lejía que para fregar suelos expende
el comercio.

2.° La lejía de sosa, o solución diluída de sosa
cáustica, debe tener una graduación de dos a tres gra-
dos Baumé, lo que se determina por medio de un
densímetro.

3.° Para el endulzado de las aceitunas se emplea
normalmente un kilo de sosa cáustica (sosa Solvay)
por cada 50 kilos de aceitunas, diluyéndola en la can-
tidad de agua precisa para que el densímetro mar-
que de dos a tres grados Baumé.

4.° El endulzado de las aceitunas para los adere-
zos caseros, ya hemos indicado antes que se suele
}:acer por maceración en agua durante unos días, de-
biendo cambiarla con frecuencia para acelerarlo, pro-
cedimiento éste que recomendamos al consultante,
pues el u-o de la sosa, para los que no están prácticos
en ello, puede dar por resultado estropear la partida
de aceitunas que se intenta endulzar.

2.370

A ntonio Bergillos
Ingeniero agrónomo.

Saneamiento por defectos ocultos

M. Cambero, Zarza de Granadilla ( Cáceres) .

a Un eerdo de mi propiedad h.e vendido a un
ser3or de Alrleanueva del Camino, para su ma-
f,anza fcamiliar. Al^ ser reconocido por el señor
veter^:nario lo decomisa por padecer la enferme-
dad denominada «cisti.r,ercos» , q2ce son como
icnos granitos de arroz (análoqa a la triquinosis).
El com^prador se m.e presenta en mi domicilio
manifestándome que el señor veterinario dice
proceda a ec,har en la caldera, para convertir en
jabón. dic,ho cerdo, ^or ser su único aproveeha-
m,iento (como es nat.ttra,l) , y qu^e le dé otro cer-
do de i^Ttal pe.so o le devteelroa el i.mporte que
me satisfizo. Como tenno entendido que en be-
nefieio de la salud ^icblic,a, ^/ eon e,aráeter na-
cional, todos los piceblos está-n obligados a. aso^-
ciarse coretra tal enfermedad, c,omo lo estamos
er^. este nuestro y en. casi todos los de por aquí,
y en etcyo easo, de anarecer algún e,e,rdo con la
re f erida e^t f ermedad lo perdemos entre t,od.os los
asoci.ados, ^/ corno en. el pueblo de Aldeantceva
del Camina rto tiene,^tr hec,ha tal aqrupación• ^de,
aer oblinatorio• creo cnce delie ser el Ayicnta=
miento el que pie,rda el e.e,rdo, o en su defecto et
com,r^rador^.

F,s^ero su grata contestacidn para obrar en.
consecueneia.n

No tenemos noticia de la obligada a^sociación con-
tra la cisticercosis porcina., ante cuva aparicíón lo^
con^;regados del pueblo donde se registre responden

cie las medidas que puedarr dictarse, y que, a. juicio del
señor Cambrero, en el caso presente, por no existir
la agrupación en Aldeanueva del Can^ino, pueblo del
comprador, la pérdida del cerdo corresponder•fa a éste
o al Ayuntamiento.

Ante tal problema, nuestro criterio ha de ajustar-
sc a lo dispuesto en el artículo 295 del Reglamento
de Epizootias, que prohibe ena^jenar los animales cis-
ticercosos, a no ser con destino al matadero, en el
cnal se resuelve lo que proceda de acuerdo con la
Real Orden de 26 de octubre de 1899.

Advertimos también a nuestro consultante que, de-
clarada una enfermedad contagiosa dentro de los nue-
ve días de realizarse la compra, el vendedor es res-
ponsable de las resoluciones que se adopten, siempre
que se justifique que fué adyuirida aquélla antes de
cerrarse el trato.
2.3^! Félix F. Turégano

Procedimiento para combatir
los abejarucos

M. Claverías, Altorricón ( Huesca).

aDesearla nte indic,aserc algún proce,dimiento
eficaz para co^^n.batir los abejarucos• prijaros de
h,ermosos eolore.c qtce se llevart las abejas T/ ha=
cen sus nidos ert. ori.ficios hec,hos en la tierra,
en desmontes, ptces ademá^s de comerse gran
nzi^n.ero de abejas y debilitar las eolmenas, pa-
reee ser que ltacen. sucumbir a. casi todas las
reirtas eyt su. vuelo n^cpcial.A

No existe otro procedimiento eficaz para lucbar
contra esos p^ijaros, que tanto daño realizan a ve-
ces, que el inmediato, vulgar v conocidísimo de es-
jerarlos junto al colmenar con la escopeta para re-
cibirlos a tiros.

Podría intentarse perseguir sus nidos, pero éstos
están situados en las partes altas de los desmontes,
er. sitios inaccesibles, v resulta muy difícil atinar
con ellos.

No es cierto el nue ten^an especial predilección por
las reinas• ni las ha^an sucumhir, c,omo se dice en
la consulta, en su vuelo nupcial. Precisamente la
altura que alcanzan y el poc,o tiernpo clue dura, son
fa^ctores que hacen poco posible un accidente tan
des^raciado como que ]a colmena se quPde sin reina
t>c^r causa de estos p^t^jaros, tan devoradores de abe-
jas, de a^bejorros y demtí5 insectos similares.

2.372

Antonio T,led
Ingeníero de Montes

Cuestiones en relación con
el Seguro de Enfermedad

Don J. Pérez Salas, Valencia.

c^^Es obligatorio el Seguro de Enfermedad en
la a^ricultura ?

^ Qué parte de la cuota debe abonar el patro-
no y qué el obrero?

I^H



Tengo dicho seguro contratado con una Mu-
tua. Recieniemente, el médico se ha negado a
atender a mis trabajadores, alegando que dicha
.Mutua no le abona nada a él. ^ Debo quejarme
al Coleg%o Medico de Valencia o a otro Orga-
nismo? Nafuralmente, yo lo puse en conocimien-
to de la Mutua, y no conseguí resolverlo.»

El pago de la cuota del Seguro de Enfermedad es
también obligatorio en la agricultura.

Esta cuota debe ser satisfecha a mediás entre el
patrono y el obrero.

Respecto al comportamiento insu5ciente de algún
médico, no prestando los servicios a que está obliga-
do por su profesión, debe ponerlo en conocimiento
de la Delegación de la Caja Nacional en Valencia,
Departamento de Servicios Sanitarios, explicando de-
bidamente el caeo, y a ser posible con alguna justi-
ficación o información testifical.

2.373

Alfonso Esteban
Abogado•

Prí^stamo para comprar caballería

Don Diego Martínez, Totana.

«Un familiar que posee cuatro o cinco hectá-
reas de terreno quis^era saber si por medio del
/nst'futo Nacional de Colonizacíón, 'el Préstamo
Agrícola u otro organismo, pudiera conseguir la
canfidad de diez mil pesetas .^ara la com^ra de
una caballeria que necesita ^ara el laboreo de
dicho terreno o, en caso contrario, para la ad-
quisición de una maquinaria que hiciera el mis-
mo servicio, c o m o, ^or ejem^lo, la Ilamada
aMula mecánican.

En caso afirmativo, le ruego me im^onga de
los trámites a seguir, como asimismo de la for-
ma de amortizar el capital solicitado y del inte-
rés o tanfo ^ o r ciento a abonar al organismo
prestamista,»

Si las cuatro o cinco hectáreas de terreno que se
mencionan en la consulta fiQUran en el Catastro pro-
vincial con un líquido imponible de 9OO pe^etas, o su-
perior, su propietario puede obtener del Servicio Na-
cional del Crédito Agrícola el préstamo deseado de
10.000 pesetas, por plazo de diez años, emAezando la
amortización a partir del tercero y realizándose en
ocho anual;dades iguales, devenQando un interés del
3,5 por 100 anual y con la facultad de anticipar en
cualquier momento y sin recargo alguno la cancela-
ción total o parcial del préstamo.

Para ello debe dir;Qirse al Servicio Nacional de Cré_
dito Agrícola, en el Ministerio de AQricultura, Madrid,
solicitando un impreso para formular la petición en
forma reglamentaria. Los documentos que habrá de
aportar serán únicamente la certificación del Regi^tro
de la Prop^edad, acreditando que las fincas están li-
bres de cargas, y el certificado del Catastro con la
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descripción de las mismas y el líquido imponible por
el que tributan.

A ntonio Bartual
2.374 7ngeniero agrónomo

Obras de Agricultura Tropical

1)on Eusebio Labad. Bilbao.

«Deseo nt^e l^roporcionett nl^una^ obra de agr^,-
e,lcltz^ra tropic,al, ^pues ro^ a. ha^cer en Giclnea
una plantación olea^inosa.

Cze¢lqT^ie,r obra qiee ,ecn, e^i idionl<a de ru.iz la.-
tind^. u

Se puede adquirir en España el toiuo tercero de la
cbra en italiano «Colture tropicale», de Campese, qne
trata de oleaginosas, dando, como es natural, la ma-
y^or importancia a la palmera de aceite, sobre cu^^u
cultivo v beneficiado hace una recopila^;ión y re,uTUel^
muy útil para sus fines ^ ba^stante ampliamente. Ta^in-
bién trata en el mismo tono del cocotero, ricino, ca-
cahuet, etc., plantas todas que prosperan mu`• bien
en Guinea.

La obra de Duba.rd y Eberhardt RLe ricini, bota-
nique et culturan, aunque al^o anticuada, es intere-
sante.

Un resumen muv títil de plantas grasas que se
cultivan en (^uinea, lo puede encontrar en el «Anua-
ric Agrfcola, de los territorios espaTioles del (,olfo de
Guinean para el año 1941, en uu traba,jo del señor
Gómez Moreno. El libro se puede solicitar de la Di_
rección General de Marruecos S^^ Colonias

Insistiendo sobre la palmera, que es la planta olea-
^inosa de más porvenir en Guinea, las obras m^i^s
recomendables son las mono^raffas, ecencialmente
prácticas, del Ministerio de Colonias de F,él^ica (P1a-
ce Roya1, Bruxellesl, v que son los ^iguientes :

aTecnique generale d'une plantation de palmier^
Fla-cis an Ccmgo belga» , par L. Conrotte ; 44 p^{^i-
nas, ocho foto^raffas. Año 1945. Precio : 6 franc•.os.

e^Contribution a 1'etude ^enetique et biometriqu^
des varietés d'Elacisn, por R. Vanderwevenn.

R^uelques données sur I'epuration de 1'huile dc^
l almen , par R. Willaut ; 16 plginas. Ati^ 193^r . Pr^^-
cio : 5 francos.

Jaime Nost.i.

2.37^ Ingeníero agrónomo.

Se venden colecciones completas de la Revistn

AGRICULTURA
--- DIRIiASE A SU ADMINISTRACION:

Caballero de Gracia, 24 . M A D R I D
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BOLETIN DE PP^OLOGÍA VEGETAL Y

ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA.-M1n1S-

terio de Agricultura : Instituto

Nacional de Investigaciones Agro-

nómicas, Estación de Fitopatolo-

gía Agrfcola. - Volu;,nen XV. -

Madrid, 1947.

El nuevo volumen del prestigioso
«Boletfn de Patología Vegetal y En-
tomoldgía Agrfcola» reúne una se-
rie de intesantfsimos trabajos debi-
dos a nuestros más destacados es-
pecialistas en fitopatolog(a y ento-

mologfa. Se inicia la publicación con un estudio de RoDRí-

GUEZ SARDIÑA SObre epiderzziologfa vegetal, que comprende las

modalidades y curso de las epifitias, las condiciones previas

para que éstas se desarrollen, tanto las ambientales como las

inherentes a las plantas y al agente patógeno, y, finalmente,

los requisitos para que cese la epidemia.

Cuatro trabajos presenta el Prof. BENLLOCx. ^l primero,

referente a la helerosporiosis del claz^el en Es^aña, debida al

demaciáceo Heterosporinrn echirudatum, cuyo desarrollo es

favorecido por las plantaciones espesas, poco ventiladas y am-

biente húmedo y ĉaÍiente. Los tratamientos con caldo bor-

delés al r á z por Ioo procíucen una acción eficaz contra este

hongo. Otra comunicación del mismo autor se ocupa de un

taso grave de anguilulosis del trigo, comprobado el pasad^

año en la provincia de Lérida. Indica la sintomatogía de las

plantas atacadas, la evolución del parásito y las medidas a

tomar para impedir la extensión de los focos descubiertos,

cemo son no sembrar durante dos años trigo y centeno, que

son los cereales ata^ados en forma sensible y emplear después

semilla libre de agallas. El tercer estudio del señor BENLLOCH

se refiere a algunos factores que influyen sobre la suspensiii-

lidad en el agua de los modernos insecticidas orgárzicos clo-

rados, y yue reúne en cinco grupos : clase de materia inerte ;

elemenlos auxiliares de la suspensión ; poder mojante y ad-

herencia ; proporción de principio activo ; influencia de las

aguas duras, y forma de realizar la preparación. Por último,

el cuarto trabajo analiza la influentia de la humedad y la

tettzperatx+ra sobre la vitalidad y desarrollo d¢ los huevos de

langosta (Dociostaurus maroccanus Thumb), deduciéndose la

conclusión de que éstos alcanzas plena madurez antes del in-

vierno y que la humedad provoca el avivamiento de la lan-

gosta.

Una antracnosis de la patata, aparecid,a en las variedades
de Alava, Sergen y Arlucea, es estudiada por ALFARO, dedu-
ciéndose que es debida al hongo imperfecto Colletotrichum

Atrarnentarfum. Expone la sintomatolog(a, morfologfa y for-

./li^í^/',%^^^%j^,
^^/ ^^ ^ ^

.
^ j^ ^^
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ma de parasitismo. En cuanto a medio de lucha, no cabe

otro sin^ la rotación de cosechas. Para destruir los esclerocios

de que sean portadores los tubérculos, aconseja el autor el

empleo de la formolina. También publica éste unas r:otas so-

bre una nueva j^laga para nuestros trigos y cebadas : 13rachy-

col:^s .Noxfus 3lordzer, aparecida por primera vez en rq.}5. Se

trata de un hemtptero, del que hasta ahora no se conocen

más que las formas vivíparas, y que hace abortar espigas y

aun granos. Como este pulgón se reúne en densas colonias

en la base de la infloresccncia, envuelta aún por la última

hoja, no puede aconsejarse ningún tratamiento práctico. Otras

investigaciones del mismo autor se han orientado hacia com-

probar la eficacia de los insecticidad a base de D. D. T. y

666 en la lucha contra el escarabajo de la patata, deduciendo

que el hesaclorocicloesano al r5 por Ioo resulta algo menos

eficaz que los buenos preparados a base de D. D. T., que

no son todos los que se ofrecen en e] comercio.

Diversos aspectos del «jopo» (Orobancha crenata Forsk)

de las habas son analizados por MoRENO MARQuEZ. L'no de

ellos es el de la acciórz de algunos herbicidas sobre la .rerrrilla

en el terreno. Aplicados el ácido mef(nico y el clorato de po-

tasa, se vió la acción perturbadora de ambos sobre dicha ger-

minación. Otra cuestión tratada por el autor es tomar la

^resión osrnólica de los jugos ^^egetales, corno posfble fndice

de la resistencia a los ataques del c^jobo». De las plantas

ensayadas se deduce que en la veza, habas y altramuces, al

awnentar la presión o ŝmótica de sus hojas se aumenta la

resistencia al ataquc, siendo muy probable que en el desarro_

llo de las plantas nodrizas haya un perfodo crftico durante el

cual, ]a parásita encuentra una resistencia mfnima para im-

plantarse en su huésped. Por último, se ha visto que las siem-

bras tard^las de habas hacen mucho menor la invasión, por lo

que serfa muy interesante la adopción y aclimatación dc^

variedades de habas de ciclo corto.

UftQUIJO se ocupa de la antracnosis de la vid erz Galicia,

exponiendo sus sfntomas, asf como la influencia del clima y

de la va•iedad. Como tratamientos, aconseja, además del in-

vernal, el de ácido sulfúrico al 4 por roo, de poca aceptaciín

por los viticultores, o el de sulfuro de calcio al I2 por Ioo,

antes de la lluvia y al iniciarse el despertar de las yemas. Este

mismo autor ha hecho la revi.rión tazonómica de los hongos

productores de la «tinta» del castarco, confirmando su supo-

sición, ya expuesta en anteriores trabajos, de que el hongo

productor de la enfermedad no pertenece a la especie Phytoph-

tura cambivora, sino a la Ph. cinnamomi.

MORALES AGACINO describe nueve géneros y trece especies

dc Mántidos de la fauna ibérica, insectos de especial impor-

tancia agrfcola, por su carácter entomófago.

Rulz CASTRO estudia algunas posibles sofisticaciones de los
insecticidas arsenicales, como comentario a las normas oficia-
les para su análisis, que puedan orientar a los analistas para
dilucidar cualquier género de tales fraudes. Comienza con la
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indicación de las características de los prociuctos más usados
en el comercio, precio de los mismos y posibles sofisticaciones
de que son objeto, para dar después el método general de
análisis y los de investigación de las probables mezclas frau-
dulentas.

I^espués de indiear la importancia de la «yescau de la vid
en la región de Lez^ante, BELLOD deduce que la causa princi-
pal que determina sea antieconómico su cultivo a los veinti-
cinco-treinta afios es la muerte prematura de muchas cepas
atacadas por dicho hongo. Estudia el medio de lucha a base
de arsenicales, dosis minimas convenientes, plazos a mediar
entre los tratamientos y estudio económico de éstos.

Los «gnsanos blancos„ de las huerias son estudiados por

DoNifNGUt:z GARCfA-'I'E^ERO. Define las características de los

principales y estudia diversos métodos de lucha, de los que

se deuuce la posibilicíad de combatir con ésito esta plaga,

hasta hace poco considerada como casi invulnerable.

En 1945 se observó por vez primera en Canarias la plaga

denominada «picudon de la^ hlain.nera. (Cosncopoliies sordidus,

Gerrnar). GótwtEZ CLEMENTE indica el resultado de sus obser-

vaciones : descripción del insecto, sfntomas, daños y biogra-

fía. Expcne a continhiacicín las mcdiúas de precaución a aclop-

tar para evitar que se cxti^_nda dicha plaga a lus platanares

hasta ahora libres y los nudios de destrucción dc los focos

(^ istentcs. Termina examinando las posibilicírrdes cle la lu-

cha qufmica y biológica.

Las hlagas de insectos y sn i^raporiancia en la economla

agrlcola espaf ola es el tema desarrollado por DEL CaÑlzo.

Analiza ]as pcculiariclades de la fauna entomológica ibérica

y]os principales insectos dañinos a los cultivos más importan-

tes, que originan pCrdidas por valor de mós de dos mil qui-

nienlos millones de peselas anuales. De todo ello, concluye

la necesidad dc intensificar la lucha contra las plagas y fo-

mentar las investiñaciones entomológicas. También es debida

al mismo autor la nota necrológica del ilustre entomólogo

italiano Prof. Guido Paoli.

Finalmente, A4r•.NDIZásAL publica una información sobre el
Primer Congreso Internacional de Fitofarmacia, al que asis-
ti(i como rcpresentante cíe España, presentando trabajos, tan_
to suyos como de I3enlloch, Cañizo, Gómez Clemente- y
Urquijo.

SortoA (José Marfa de).-Constr+ec-

riones agrfcolas: 1_os edificios de

la explotación agropecuaria.-Un

volumen de 687 páginas, con 530

ilustraciones.-Editorial Dossat.

Madrid, 1948•

13n este libro ha reunido su autor,

el prestigioso Ingeniero Agrónomo

don José Marla de Soroa, su expe-

riencia profesional de treinta y cinco

arios de copiosa y fruct(fera labor,

pues hace dicho plazo quc se publicó ]a primera edición de
esta obra. La actual es la quinta edición, considerablemente
aumentada sobre la precedente, no sólo con trabajos origi-
nales, sino con la compilación de informaciones de las princi-
pales y mejores construcciones agrfcolas, claro exponente de
la perfección ha que ha llegado la técnica agronómica duran-
te el.último cuarto de siglo.

Se, esponen en sus treinta }' tres capftulos los aspectos téc-

nicos de elección de materiales, ejecttción de obras, disposi-
ción de locales, estabilidad de las estrucluras, higienc do la
construcciún y datos económicos de la misma. No sólo se es-
tudian las particularidades de las diversas clases de edifica-
ciones (viviendas, dependencias del ganado, almacenes, silos,
secaderos, estercoleros, bodegas, etc.), mas también se esta-
blece la ordenación mutua de estos locales para conseguir la
unidad orgánica que precisa toda explotación agropecuaria
bien planeada.

Termina tan magnf^,o trab:,jo, acompariado dc };r:rn nú-

mero de ilustraciones y una copiosa y escogida colección de

proyectos, cun un compendio sobre resistrncia de materiales

y estabiliclad de las construcciones y unas normas yue orien-

tan al lector sobre la manera de presentar los planos, presu-

puestos y pliegos de condiciones.

En resumen, se trata de cma valiusa obra, de pnscntución

ireprochable, que ha de rendir muchos y buenos servicios a

todo aquel que se interese por las construcciones agrfcolas.

SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PROPA-

GANDA DEL MINI5TER10 DE AGRI-

cuLTUaA. - Bóleflrx Bibliográfico

rlgr{cola. Núm. I.-^ladrid, fe-

brero de 1948•

Con la aparición de esta nueva

publicación cíel Servicio de Capaci-

tación y Propaganda del Ministerio

de Agricultura, se satisface una ne-

cesidad hace tiempo sentida, cual

es la de facilitar periódicamente,

tanto a los técnicos como a los agri-

BOL.ETIN "^^
l^rtit.tucrtnF•tco ".`•

.A,GRICC^LA,^

^ rttttiistt rtio nr. nc^ri^:ut't nttn^ '
.,.,. , „ ^, , ,.,.,,^

cultores ilustrados, una información de los libros editados

cn España o en otros patses sobre temas agropecuarios y fo-

restales, as( como cm fndice clasificado por matcrias de los

artfculos de mayor interés aparecidos en las revistas especia-

lizádas mfis importantes, españolas y estranjeras, consideran-

do que si es indispensablc: el conocimiento de las obras, rnás

todavfa lo es el clc los trabajos dados a conocer en las publi-

caciones más recientes.

Adem.,s, con el Servici^ de fotocopias se podrá consultar

el testo compieto de aquellos art(cttlos o trabajos reseriados

rr dicho I3oletín y dr^ los que con^',^nl;a al lector su íntcgru

conocimiento.

.al acierto yue la crcaciún cl+^ csta publicacicín supon^^, ha^^

uuc añ,ulir otro, y(s la desi^nación como r(^dactur jcfe ci^^

la misma del ilustrc Ingenicro :lgrónomo don José dcl C,i-
riizo, de cuya preparación y cariño por las cuestiones biblió-

gr{rficas cr(be espcrar cu^a fruc[ífcra labor, como lo acredita

1:, acertado de este primer nímuro yue reseñamos.

1^^IINI51'ER10 DE ;iGRICULTURA. - SeCCiÓn dC PUl)11CaClOnf',ti,

Prensa y Propagancla.-Hojas divulgadoras.-Meses cie oc-
^ tubre a diciembre de t947•

Las hojas divulgadoras editadas por la Sección de Publica^
ciones, Prerisa y Propaganda del Ministerio de Agricultur^
durante los meses de octubre a diciembre de t947 son las
siguientes : ^

Número 27.-Prinr.ipales ^lagas de la col, por Pedro Ur_

quijo Landaluze, Ingeniero agrónomo.

i^'úmero z8.-Variacioores +faiurales de la leche, por César

Ajenjo CPCi1ia, Veterinario.
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Número z9.-Orientaciones modernas. El magnesio en Avi-

culturn, por JESÚS Gallego Piedrafita, veterinariu.

Número 3o.-Alimentación sólida en primavera. Preven-

ción de rraicosis de las avejas, por Javier Cabezas, Apicultor.

Número 3r.-Conservación de la patata, por Jenaro G. Qui-

jano, Perito Agrfcola.
Número 3z.-El angora y ln artesanfa, por Emilio Ayala

Martfn, Ingeniero.
Número 33.-Lo que son y dan los árboles, por Vfctor iVla-

r(a de Sola, [ngeniero de Montes.

,^^.. ^ . .
CL'lTl1RE. DISFASES, w.d PFSTS

°' '^` BO^C TREE

V4'stss (Treeman) y ST. Gt:oauE (R.

A.).-C^ulture, diseases and pests of

the box tree.-Farmer's Bulleti-r

número r.8J5.-^i. S. Department

of Agriculture.-Abril r94^.

Cada vez más utilizado el boj en

jardioer(a, en este folleto del Depar-

tamento de Agricultura de los Esta-

dos Uni3us se estudian las condicic-

nes ecológicas, culhvo, abonado y

enfermedades de las dos variedades

más empleadas del hoj curriente : Bu-

xus sempervirens var arborescens y

var suffruticosa, conocicías con los

nornbres vulgares de boj americano y boj inglés, y de los lla-

n^aclus boj japonés y boj de Corca (B, microphylla, varied^:-

^ics Jtcpónica y Koreana, respecti^•amente).

EXTRACTO DE REVISTAS

La ^+ahriiación y el consurno de abonos nitrogena<los sinté-

ticos eu Esparia.-Govxt (Antonio de).-DYNA.-Revista de

la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales de Es-

paña.-Año z3, núm. z.-Madrid, febrero r948•

La instalación de fábricas de abonos nitrogenados sinté-

ticos cornienz.r, crn el extranjero, a realizarse en gran escala

a partir del año iqzo.

Yor Io que respecta a España, durante el año ^9z3 se cons-

Ntuv<í la 5. :1. Ibérica del Nitrógeno, la cual instalb 1as dos

primc ras fcibricas nacionalc s de amon(aco sintético : una en

Flix (Tarragona), durante el año r9z3, y la otra en La Fel-

guera (Asturias), en t9z5•

La instalación dc Flix, que fué la primera de España, era
de nui} p<quc•ña l^roducción y utilizaba como primera mate-
ria el hidrógenu clectrolftico que le suministraba la Electro-
Qufmica dc Flix, S. A.

Casi simultáneamente, durante el añó rqz6, Energfa e In-

dustrias Aragonesas, S. A., instaló su fábrica de amonfaco

sintético en Sabiñ'^nigo (Huesca).

A1 expirar en 3t de diciembre de r944 el contrato con la

Electro-Qufmica de Flix para el suministro del hidrógeno,

ccsaron las actividades de la Sociedad Ibérica del Nitrógeno

en Flix, y su maquinaria fué cíesmontada y trasladada a la

fábrica de La Felguera.

Aparte de estas dos fábricas de sulfato amónico sintético,
tcnemos también como productoras del mismo fertilizante las
fábricas de gas de alumbrado y las siderúrgicas, que poseen
cíestilación de hulla para la obtención de cok metalúrgico.

A continuación indicamos las cifras de la producción de
sulfato ambnico en España :

Años Toneledae Añoe Toneladae

19•^0........... 20.138 1't44....... ... 17.542
19^1........... 18.161 19^5........... 15.570
194'l . . . . . . . . . . . I b , ^y3 l ^h 6 . . . . . ...... 15 . U73
19i3........... 19.071 Mrdra 1'J90-^rb.. 17.4Y1

De cuya producción, aproximadarnente corresponden S.ooo
toneladas anuales a la producción sintética conjunta de Sa-

biñánigo y La Felguera.
Esta pequeña producción nacional, no representaba en el

año t935 rnás que el z,3o por ioo del consumo de abonos

nitrogenados.
A causa de la escasa producción nacional, los abonus nitro-

genados utilizados en nuestra agricultura era casi objeto ex-

clusivo de importación.
Del examen comparativo de un, detallado cuadro que pu-

blica el autor, se deduce :
a) Que el tonelaje total importado durante e] año tg35

es 4,8 superior al realizado durante el año tqzz.
b) Que la cantidad total importada de fertilizantes nitro-

genados durante el año t946, solamente representa el r6,o5
por roo de la que tuvo lugar en el año 1935^ último normal.

La media de los años r9{o a 1945 es aún m^ nor, ya que
representó solamente el ĉ 3,88 por ioo.

c) El valor medio de los fertilizantes nitrogenados impor-
tados ha experimentado grandes oscilaciones desde rgzz a
t935+ Y más en t946, pu^s desde 530+49 pesetas oro tonelada
en rqzz descendió en i934 a 9z,z8 pesetas oro tonelada, año
que representa el de máxima competencia entre los grupos
extranjeros que controlan el^ mercado internacional, en ex-
trema pugna la producción sintética y fertilizantes no sinté-
ticos, sobre todo en lo que concierne al sulfato amónico, que
en 7934 resulto c. i. f. puerto español a la cifra media de
8^,7o pesetas oro tonelada (zo9+33 pesetas moneda corriente),
mientras que en el mismo año el nitrato de cal sintético re-
sultaba a razón de to8,zo pesetas uro, a pesar de ser éste de
menor riqueza qtre aquél.
También dicho valor unitario medio se ha elevado de too

pesetas oro tonelada en 1935 a z33+fio6 pesetas en r946. La

elevación resulta ser en moneda corriente de z38,77 pestas a

83,8o pesetas la tonelada c. i. f. puerto español ; es decir,

este precio de coste es superior 3,5 veces al que regfa en 1935^

qu si lo consideramos en efectivo nitrógeno es aún mayor.

Con la reciente publicación del Instituto Nacional de In-

dustria, titulada 73reve resr+nren sobre sus jinalidades y ac-

tuación. Años t94t a r946, se dan a cunocer de un modo

oficial y concreto sus anteproyectos en cuanto a la fabricación

de productos nitrogenados sintéticos.

Conociendo además las caracterfsticas y capacidades de

producción de las dos fábricas actualmente en construcción

efectiva, y asimismo las de las autorizadas por el Ministerio

de Industria y Cornercio, y sus ampliaciones posibles y pre-

vistas, podemos establecer el siguiente resumen cte la pro-

ducción anual futura en tonela^l.^s, tcniendo en cuenta las

fábricas en construcción y en proyecto :

En construcción : r89.5o0 ; en pro}'ccto v ampliación
58r.ooo. Total general: 770.50o toneladas.

Esto representa una produccibn total expresada en N, de

r54•57z toneladas anuales.

El incremento medio anual del consumo de fertilizantes ni_
trogenados, expresado en N21 entre los años r9zz y r935 es
del rz,qq por too.
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Si este incremento medio se hubiese mantenido hasta la
actualidad, resultarfa que en el año i948 el consumo anual
teórico serfa de 577.8zo toneladas de N2, o sea, aproximada-
mente z.qoo.ooo toneladas anuales de fertilizantes nitroge-
nados.

No ĉreemos que estas cifras, deducidas de consideraciones
puramente matemáticas, tenga ningún valor rEil, porque
con mucha anterioridací a alcanzarse tales extraordinarios y
anormales consumos se producirta probablemente una satu-
ración del mercado consumidor.

I;s muy aventurado y problemático calcular las necesida-
des efcctivas de fertilizantes nitrogenados en la actualidad,
pero es probable que las necesidades efectivas de hoy en dfa
fuesen por lo menos un 5o por roo superior a las del año t935
(ri8.i6r toneladas de N2), es decir, que alcanzasen un volu-
men de ^77.00o toneladas anuales de N„ o sea, qjo.ooo tone-
ladas de fertilizantes. .

Para Ilegar a esta cifra, es significativo que en los cinco
años transcurriclos desde iy3o a 1935 el consumo duplicó, y
que la utilizaciún de abonos en general crece sin cesar sie
mocío rápido en la mayor parte de los pafses extranjeros.

Es evidente que para realizar tales importaciones no sola-
mcnte no se dispone dc suficientes divisas. hoy en dta, y
yuizá ni de medios propios de transporte maritimo, sino ló
que es más lamentablrr aún, el mercado internacional tam-
poco estará en condiciones de suministrarlos con cierta hol-
gura en muchos arños, a causa del mayor consumo mundial
y especialmente de la situación de ]a industria alemana, que
ocupaba el primer lugar en la producción mundial de fertili-
zantes nitrogenados de síntesis.

Para la ejecución del plan proyectado de fabricar 770.500

toneladas anuales, verdaderamente audaz y ambicioso en los

anales de nuestra historia industrial, que a pesar de su extra_

ordinaria envergadura es insuficiente para atender las ne-

cesicíades nacionales actuales, se precisan considerable can-

tidad d divisas extranjeras, que a los precios aproximados de

la rnaquinaria en el año i939 Y Por estimacián groseramente

estima<ta, se podrfa rnlcular en unos z45.oo0.00o de pesetas

papel a los cambios oficiales.

Si tenemos en cuenta que las 77o.soo toneladas de abonos

nitrogenados, de fabricación proyectada, a los precios ac-

tuales de coste c. i. f. puerto español suponen un desembolso

anual de 700.000.00o de pesetas moneda corriente en divisas

a los cambios oficiales, se aprecia claramente al comparar esta

cifra con ]a de z45.ooe.ooo de pesetas requerida para la im-

portación de la maquinaria necesaria, que esta cuantfa de

divisas, acm en el supuesto de que la maquinaria a importar

haya dquirido actualmente el doble de valor que en 1939^

ser(a amortizada en ocho meses de funcionamiento.

.4 su vez s requerirá importantes capitales nacionales para

Ilegar al establecimiento de las fábricas proyectqdas.

13asta observar que las dos fábricas actualmente en cons-
trucción avanzada, para una producción de r89.5o toneladas
anuales de compuestos nitrogc•nados requieren un capital
total de zso.ooo.ooo de pesetas.

Teniendo en cuenta los distintos prcaductos a fabricar y los
diferentes procedimientos a emplear, se puede calcular por
estimación aproximada, como simple avance, que serfa pre-
ciso un capital total de ^.030.000.00o de pesetas a los precios
^lc• I^s ^ñ^s rq4z-43, que en la actualidad s^n bastante supe-

n
riores. En cuanto a energfa eléctrica necesaria el plan pro-
yectado requiere un surninistro aproximado de r.zoo.ooo.ooo
kilovatios-hora.

Si consideramos la potencia y producción anual de las
nuevas centrales eléctricas en construcción, asf como las de
las que se hallan en ampliación, que según la UNESA en su
reciente publicación titulada Pasado, presente y futur•o de la
energta eléctrica, representan una potencia a instalar de

z•444•z35 K.^^.A. y una nueva producción anual a alcanzar
en el año r953 le 7.066.000.00o k.W.h., el consumo del plan
ployectado con sus i.zoo.ooo.ooo k.«^.h. no representar(a a
primera vista un gran problema. Pero como este plan de
construcciones eléctricas exige a su vez la inversión de cuan-
tiosas divisas en la adquisición de maquinaria extranjera
(más de 96 millones de dálares), volvemos de nuevo a en-
frentarnos indirectamente con las mismas dificultades.

En resumen, la realización de este plar. de fabricación na-
cional queda supeditada a la resolución satisfactoria de nues-
tros grandes problemas naciqnales : energfa eléctrica, com-
bustibles y acero.

Pur las cifras aproximadas consignadas se observa la im-
portancia que la tarea de la nacionalización de la industria
del nitrógeno sintético rcpresenta.

Los volúmenes de capitales requeridos, cantidades de pri-
qieras materias, materiales metálicos, cemento, etc., y sobre
todo por las cifras d divasas que su ejecución requiere, colo-
can ^ la misma en el primer plano de nuestras actividades
nacionales.

Aunque este plan indudablemente representa un esfuerzo

extraorcíinario que no estamos en las presentes circunstancias

en condiciones de superarlo en plazo normal, realizándolo es-

calonadamente con el sacrificio y duras restricciones consi-

guientes en las importaciones menos necesarias de otros sec-

tores de nuestro comercio de importación, jtmtamente con n na

mejora en nuestra coyuntura económica presente y de nuestro

crédito y comercio exterior, pudiera llegar algún día a reali-

zarse en plazo no tan lejano.

dlotorr^^ición y rrornraliznción.-C. Boullxv.-At.rM^H^rn^•r®!v

r•r Acrncut,ivHC, Boletfn europeo dc la F. A. n.-Roma.-

Núm. r.-Septiembre t947•

La necesidad de la motorización agrícola ciependc de nume_

rosos factores, que son : la falta de mano de obra y de mu-

quinaria, el coste de ambas, el tamaño de las explotaciones

y la clase de cultivo. La manera de hacer dicha motoriza-

cián será, pues, muy diferente, según la importancia relativa

de cada uno de estos factores.

Si no es posible fijar reglas preeisas en todos los casos, es
siempre interesante agrupar el material motor en unas cuan-
tas grandes clases, para mejor análizar sus caracterfsticas.
Este estudio lleva al autor a comprobar que si una normali-
zación de las máquinas presenta ventajas en ciertos pafses,
la de adaptación de ]as herramientas a la máquina motriz es
condición «sine qua non» de la motorización de la pequeña
explotación. Esto es de una importancia extraordinaria para
Europa ; pero hace falta que el acuerdo sea internacional y
fruto de un cambio de impresiones entre los consumidores de

las máquinas y los constructores.
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