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Editorial

Redistribución de la tierra

Los problemas económicos, y es^ecialmente los so-
ciales, del campo español, han determinado que de

nueuo surja al plano de la actualidad la reforma, me-
jor diríamos ordenación, agraria, aunque no f uera más
que /^or diferenciar aquélla que intentó im^lantarse
hace años y la que el campo y el /^aís ^recisan y
reclaman. Ordcnación que requiere, ^or su com^leji-

dad, una actuación mtílti^le y diuersa sobre los dife-

rentes factores de la producción, con características
es^eciales en las diferentes regiones es/^añolas y que
ha de perseguir simultáneamente tres fines: incremen-
tar la producción agrícola, ^roducir económicamente
y eleuar y conseruar el niuel de uida de los produc-
tores agrícolas, estableciendo para esto la debida re-
lación entre las condiciones de productiuidad de 1a
tierra y la población que debe ^ersisiir entre cierfos
límites. La armónica correlación entre los factores de
rroducción y las condiciones del medio natural deter-
minan la necesidad de tender a formar unidades agro-
económicas equilibradas, de exfensión y característi-
cas diferenfes, en las que tanto la ^equeña como la

mediana y la gran ^ro^iedad tienen funciones bien de-
terminadas, y su a>,ro^iada ado/^cíón representaría,
cn definitiva, la aportación, al campo, de técnica, tra-
bajo y capítal en el uolumen necesario y en la forma
más ef iciente 1Jara su mejor ufilización y mayor ren-
dimiento general.

La actual distribución de la ^equeña pro^iedad, la
fnlta de técnica y capital en la mediana, el deficien-
te cultivo de los latifundios, la limitada ca^acitación
de los ^roducfores y la imposibilidad o dificultad de
aplicar los medios y las soluciones que la técnica acon-
seja, a causa de estas pro^ias deficiencias, señalan
claramente las orienfaciones y directrices ^ara mejo-
rar la ex^lotación agrícola del suelo ^atrio mediante
una distribución debída de la tierra, la ^rel^aración
técnica de productores y empresarios, la dotación de-

bida de las explotaciones, la implantación de los pro-
blemas de ex^lotación adecuados y la mouilización
ŭe la ^otencia producfiua de la tierra. Si la forma-
ción de unidades agro-económicas se considera ne-
eesaria, su conseruación, en tanfo no se uaríen las
condiciones de ^roducción, es f undamenfal, porque
lleoa consigo la fijación^ de la ^oblación necesaria y
la eliminación de la excedente y asimismo ejercería
inf uencia sensible en su disfribución, ^orque el agri-
cultor que ^osee una unidad económica suficiente,
sea cualquiera su exfensión e importancia, tiende, por
comodidad, conueniencia, economía y mejor ex^lota-
ción de la tierra, a residir en la misma, en tanto que
la insuficiencia de tierra, la necesidad de buscar tra-
bajo f uera de la ex^lotación, la seguridad de tener
que disfribuirla enfre los descendientes alejan a
los agricultores de la tierra, haciendo que se concen-
tren en poblados o núcleos de ^oblación, con la con-
siguiente reducción de su capacidad de producción.

La redistribución de la tierra es, pues, fundamental
en toda ordenación agraria; su alcance e importancia
en Es^aña se deduce claramente de la distribución
de los cultiuos y la diuisión de la pro^iedad en las
zonas catastradas. La superficie cultiuada en secano
representa el 53,2 por 100, eI regadío el 2,5 ^or 100
y las su^erficies incultas ocu^an el 46,8 por 100. EI
75 ^or 100 de las ^arcelas fienen una superficie menor
de una hectárea y eI tofal de las menores de cinco
re^resenta el 95,65 ^or 100 de la total extensión. EI
41 ^or 100 de los ^ro^ietarios ^oseen menos de una
hectárea y el 77,35 por 100 menos de cinco hecfáreas,
eleuándose ai 96,54 por 100 el número fotal de loa
que ^oseen extensiones menores de 50 hectáreas.

En la pequeña /^rot,iedad están incluídas el 97,8
t^or 100 deI número tofal de parcelas, que ocupan
poco más de la tercera parte de la extensión catas-
trada. Corresponden a la mediana pro^iedad sola-
mente el 2^or 100 de las parcelas y su extensión to-
tal representa el 30,6 ^or 100. EI número de grandes
^ropiedades es mínimo; en cambio su extensión to-
tal re^resenta un 35 por 100. Estos números, signif i-
catíuos y elocuentes, plantean el problema de Ia tierra
en sus verdaderos términos. Si las fierras incultas ocu-
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pan el 46,7 por 100 de la extensión catastrada y nece-
sariamente han de estar incluídas en su mayor parte
en los lati fundios, que representan e1 35 por 100 d^
dicha superficie, las posibilidades que éstos ofrecen
rara ampliar e intensi/icar los cultiuos son limitadas,
e iñsuf icientes para f undamentar en ellos la solución
inmediata del problema de la praducción, aunque
sean relatiuamente importantes para que su mejora y
fiansformación contribuyan al aumento de la produc-
ción agrícola del país. La pequeña propiedad está ca-
rncterizada no sólo por la puluerización de la tierra,
sino por la diseminación de las parcelas que constitu-
yen los patrimonios; diuisión y dispersión que se re-
flejan en sistemas de explotación más extensiuos y,
en consecuencía, en cosechas menos uariadas, meno-
res en cantidad y ualor y en costos de producción más
eleuados, cuyas repercusiones en la economía del país
representan sumas de imposible cálculo, pero que se
uislumbran recordando que, en la superficie catastra-
da, de 7.600.000 parcelas, cerca de 6.000.000 tienen
menos de una hectárea; que de 1.445.009 propieta-
rios, 1.118.000 poseen superficíes inferiores a cinco
hectáreas y que el número de parcelas por propieta-
rio es aproximadamente de seis.

Existe un doble problema, de concenfración par-
celaria y parcelación, qve en definitiaa son aspectos
diferentes, de importancia comparable, del mismo
problema general, ya que siguiendo directrices opues-
tas persiguen los mismos fines:

Establecer y conseruar unidades agro-económicas.
Procurar eI acceso a la propiedad d agricultores ca-

pacitados con ia debida relación entre ios dif erentes
factores de la producción agrícola. Contribuir a la
normal explotación de la tierra, a su intensificación
c^ mejora y, como consecuencia, a aumentar la pro-
ducción. Regular la distribución de la población ru-
rnl en relación con la producfiuidad del suelo y ele-
L,ar el nivel de uida erv el campo.

La reforma del régimen de la propiedad na sólo no
debe oponerse al aumenfo dc producción, sino que
debe ser una de sus causas determinantes.

La redistribución de la tierra, por su trascendencia
en la economía agrícola y por consfituir, generalmen-
te, la primera fase de una obra de colonízación, tiene

un carácter e interés nacionales. Representa una la-
bor ingente y de lenfo desarrollo, por la propia na-
turaleza de los trabajos, por su extensión en todo el

país y por los elementos, medios y organizacíón que

precisa. Por estas razones y circunstancias es necesa-

rio poner a contribución en la obra los máximos me-

dios técnicos y materiales, airayendo actiuidades /^ar-
ticulares y empresas que aporfen iniciatiuas, técnica y

capitales y colaboren con el /nstituto Nacional de Co-

lonización, cuyas relación y dependencia deberán ser

objeto de las oportunas disposiciones y reglamentos

en que se determinan las circunsfancias y condiciones
en que propiefarios parficulares y empresas encontra-

ran reguladas sus funciones y los esfímulos económi-

cos capaces de mouilizarlos y el Institufo de Coloni-

zación las garantías de una eficaz y extens^ at^orfa-

ci^n ^ ^++ Tabor colonizadora.
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Má s sobre el 2 , 4 - D
'^h^^, <- (^^r^^,,;<^ )3^,-"^^,<^ ^2tta^^^^

INGENIERO AGRONOMO

Yara cl estadista de cafe^ cualqniera de esos miles

dc l^c.r,onas que dedicau dos horas diarias, o sea, sete-

^•ieuta^ trciuta horas al año, a«solucionar» los gran-

des ^^roble^nas nacionales en su tertulia-es una verdad

incoim^ovible la alirmacicíu de que nuestra Agricultura

cs rutinaria, anticuada c ignorante. Y esto, especial-

nicute ^^n Castilla, cou sus c•ampos eternamente ama-

rillos y^ secoa. Claro que en Primavera están verdes ;

pero cllos no puedeu saberlo porque en esa época no

se ^^a de veraneo.

f1 los treinta dfas del ^tratamiento la planta de acedera tra-
tada está com^iletamente seca, con sus tallos doblados, mien-
tras que otras acederas (al fondo) han crecido y comienzan
a fruttificar. fil llartfen meivo^^ también se eracuenira fuertc-

mente atacado.

^l eedera (Riu^res a^cetosella) y llar^terr iirar^^r (Plunlage ntujor^.
;1 los diew días de tratamiento a^nrece^i los tallos de la ace-
aeru coTri^hletaneente doblado,r y sus hojas a ricnrse y secarse.
Las hojas del llanten tr^tayor co^neienwa^ri fai^ibién a reto^rcers^^,

rero es mucllo n^cás lento el ata<tue.

Pues bicu : aunque^ es posible mejorar ^nuchas cosas

en nuestra A ŭricultura, lo cierto es quc no hay tanta

rutina v desidia como se crce, ni macho menos. El vi-

tuperado y milenario ccbarbeeho» ha sido «deseubierton

en los Estados Unidos, para aplicarlo^ llamándolo «dry

farmingn. en sitios donde no puede cultivarse de otro

modo. 1^;1 no menos vitnperado «arado romano» es un

apero único y utilísimo, dc variadísimas aplicaciones,

que no puede sustituirse por ningiín otro, annque sí es

es posible sustituirlo por un juego completo de ara-

dos, gradas y sembradoras, con métodos especiales de

cultivo. Nnestros cultivadores de arroz obtienen las

mejores cosechas, en cantidad y calidad, del Mundo.

Nuestros abnegados labradore; castellanos consiguen

vivir, cultivando tierras tan pobres, que en otro sitio

cualquiera estarían abandonadas. Lo^ tractores y la ma-

qainaria moderna es, no sólo aceptada, sino dispu-

tada por todos, cuando las circunstancias económicas

lo permiten, como sucede actualmente. Otro tanto ocu-

rre con los abonos.

En definitiva : puede asegurarse, sin error, que nues-
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Kelerlu (Ilyoscyanius ni^er). A las caare^ita y och^^ horas del
tratamiento se dobla el tallo y se rizan las hojas.

tra Aaricultura está mncho ^nás a la orden del día que

otras técnicas.
El agricultor español, en general, permaiiece atento

a todos los posibles adelantos y dispuesto a aceptar-

los... después de asegurarse de que no le engañan. Las

rémoras del campo español, aparte de la falta actua] de

abonos, maquinaria y semillas selectas, son rnás si ŭ

propia pobreza, el minifundio, en unos casos, y el lati-

fundio, en otros, y]a falta de colaboración mutua para

abarcar más amplios desarrollos ( defensa conjunta de

los intereses, organización comercial de v^^eitas, entre

otras cosas, para suprimir unos intermediarios que se

Lechaguetas (I_actuca onosa). A los
cinco dfas del tratamiento a^iarecen

bastante atacadas.

quedan con la parte del leó^ ŭ , formación de Sindicatos

ganaderos, industrias agrícolas, etc.).

Pero nos vamos apartaodo de nuestra oblit;ación,

quc es coutarles a ustedes aJgo más sobre el 2,^1^-U.

Cuando, en octubre del pasado año, publicó Ac ŭt ŭ t ŭ ;t_-

Ttlen mi artículo del 2,4-D se interesaron mullitul ^1c

personas por el nuevo producto, dispuestas a cns^, ^

yarlo y a adoptarlo, si comprobaban sus buenos resui-

tados. Ello demuestra quc no son nu ŭ•stros agriculto-

res tan cerradus a iuuova ŭ•ioues como algunus prcten-

den, ^ lo^ cual ine impiilsó a escribir una introduc,ciun

general, qiie se ha ap: ŭ riado quizá del vcrdadero ob-

jeto de este artículo.

Volviendo al ^,4-ll, recurdaremos que es un herbí-

cida que seca las plantas^ «de hoja ancha», entre ella^

muchísimas malas hierbas, sin atacar casi^ a ninguna

planta ^cde hoja estrecba», como son las gramíueas de

prados y, según parece, los cereales, la ca ŭia de azúcar,

etcétera, Creo que decíamos también que las ŭnalas

I ŭ ir.rbas, por lo menos en Estados Unidus, producen,

por sí solas, más pérdidas que todas las plagas y en-

fermedades de plantas y animales reunidas. F incluía-

mos una lista de plantas que, según nucstras prucbas

de 1947, eran u no atacadas por el 2,4^-D.

Como, por otra parte, cl 2,4-D se emplca en pequc-

ŭiísimas dosis (ya sea en pulverización líquidu o en

polvo), resulta cómodo y bastante económico. Eu los

céspedes de gramíneas (parque, campos de fútbol, etc.)

su uso está totalmente aceptado, para extirpar eu ellos

las malas hierbas sin da^iar dichas gramíneas.

En los cultivos de diversas gra ŭníneas se c^tá cm-

pleando cada vez má5 para matar las ŭnalas l ŭ icrbas

de hoja ancha, supriruiendo las escardas. En la caña

de azúcar, y el arroz, se ba impucsto ya su ^• ŭnpl ŭ •u

en los Estados i^nidos. En Cuba lu mala hierba uaru-

ma marabií», que infestaba muchas planlaciuncs de

eaña y era ŭnny difícil de extirpar, se eslú cumbuticu ŭ lu
con éxito con 2,4-D. h:n el maíz, en 19^7, se ba apli-

cado el Z,4-ll por vez primcra en regiones inmensa^

con magnífico resultado, co ŭno después diremus. En

los cereales de secano también se ha empleadu ^•uu



^+^K^curruHn

7'nhn. (On^,f^nrdom :lrnntlri^ini) ^ las ^-iucu dlns i^e trnfamirn-
tu. Las hojas más tiernas del brote se riznn y cont,ienzan a
secarse. ,^lrec3edor se ven enrdos ^eque^zos en fase de aroseta^^

bue^io^ resultado., auni^uc q o ^c lia ^lifu^^dido tanto

en ellos.

Respecto al enltivo del maí•r.. p^^rmitidme qi^e os

traslade algo de lo quc nuestro competente y acti-

ví^imo a,re^ado a^ronómico en Wá^hin^^ton, don Mi-

La misma uteban de la foto anterior, a los treinta dfa•r de

tratamiento. La ^lnnta se h^a marchita^n r.or^l^pleta^nlente ^^
^Irededor se aprecia un rodal libre de mnlns hierbaa^, r.irc^^^n-

dniln j^or rnvdos, n. los q^+e no 11egó ^^1 j^roduclo, gue hnn

crecido.

^^uel Echegaray, informó al Minisierio en 194; :«La^

Iluvias de primavera y primera parie del verano de

dieho año fueron tan excesivas, qne en toda la cuenca

del Mississipí se prodnjcron iunndaeio^ie^. EI a^ua cn-

I^rió inmensas extensioncs d^^dieadas prineipalmentc al

Lu <<t-oban de la ufoto» de la izquierdc^ no jué tratadn con
z,.}-D. En el rnomenfo de hacer e ltrata^mierxto de la olra ern
nrás pequ-efia-; a los treinta dlas ^resenfaba el gra^n desnrrollo

que se aj^recia.
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maíz. Después que se retiró, fué preciso esperar algún

tiempo antes de poder entrar en las tierras empapadas.

Pero cuando, una vez «oreadas», se pudo entrar en

ellas, la humedad y e] calor del verano habían hecho

crecer de ta^ modo las malas hierbas, que el maiz apa-

recía enterrado entre ellas. Se dió por perdida la cose-

cha, pucs el hacer una escarda a mano era antieconómi-

co, y los pases de cultivador con tractor (que allí se

prodi^;an para el maíz, manteniendo totalmente limpios

los campos) se considc rahan o imposibles cn unos ca-

sos, o insuficientes en otros. Entonces se acndió al

2,4-D, que ya era emp^leado por muchos cultivadores

de maíz. Y con el 2,4-D se logró salvar la cosecha,

paralizando la vida v secando las malas hierbas, mien-

tras que el maíz crecía y emergía de ellas sano e in-

demne.

Ello representó, desde luego, muchos millones de

abushels» (faneaas) de maíz para los Estados Unidos.

Pero representa alro más; mucho más, quizá una re-

voluci^ín en los métodos de cultivo. Se habla va mu-

cho en aqnel país del cultivo qnímico, como sucesor

^^el motocultivo o cul[ivo puramcnte mecánico. Cuar-

do. hace años, se empezaron a ŭonstruir sembradoras

a golpe, nue encasillahan tan pe^rfectamente el maí•r, que

era posible luego cultivarlo en dos direcciones con trac-

tor, se mecanizó su cultivo, constituyendo una Prirr.era

revolución de métodos culturales.

Durante todo e,l verano, desde que nace el maíz has•

ta que madura, los agricultores americanos dan fre-

cuentes «binas» con tractor y cultivador a los cam}^os

(de maíz y de otros cultivos en líneas, como la soja),

^^ue aJ^arecen limpios de malas hierbas, como un jar-a
dín. Hoy día muchos han arrinconado ya sus cult^va-

^lores : con el pulvcrizador de ca^•ro, que cuhre cua-

tro metros de anchura, y aun más, dan imo o do- tra-

^.+mientos rapidísimos de 2,4^-D y se crnzan de brazos

a esperar la oosecha. 13esulta más barato v much^ más

^ ^3modo.

Pero ao se trata ^olamente de econoin^a « como^li-

+iad, sino dc mayor jiroducción : las «calles,^ d^^l maíz

son, en ^;cneral, rouv anchas, no ^^or exigencia, dc ]a

^ilanta, siuo para dc•lar paso hol^ado a las reja^ o dis-

c•oa dc^ los cultivadore^ entre las líneas de planta^. Y

como. arlo^^tado el «cultivo químico», va no es neee-

sario ^^sto, ^^nes el tuho portador de las boqnillas pul-

verizadores pasa sohre las plantas, se piensa reducir

^^l marco de siembra, C^onien^lo el óptimo para el maíz.

l)e este modo, hor efecto del mayor número de plan-

tas, se espera conseguir un aumento de rendimient^ del

Fl n^ais^no repollo a los z^ei^ite dias de^
tratnrniento con z,q-D.

ltepualu a los cznco ctlas del tratamienf.o cor^



Tratamiento de cardo cundidor (Gir-
siuni ar^cnse). .4 las cnarenta i^ orho
horas del iratarniento los tallos del car-
do empie^an a doblarse. Lae Ixojas del
trigo no presentan sfntomas de ataque.

3U p^^^r L00 de la cosecha sobre los fantásticos rendi-

nxiento^ que, ^racias a los «híbridos dobles», aí esme-

rado cultivo y a las buenas tierras, subían ya nad^i me-

q os qiie ^ 100 Qm. por hect^rea en iYiuchos casQ^.

A los sietr días ^lrl tratarrriento apurecen 1^^.^' hujas de los car-
r,:os roin^letam^^ule cur2^adas, ^rngresar^do j^uslcrinr^ntenle su

proreso de rr^^^rilritec.

I+at^^ ^^,^ d^^ lal i^n^i^^rtanc•ia. que ^•reemos no haber

exancradu al ^l^•rir qne el ?, b-D pare^^e ai^gnrar una

r<^volucibn en la At;ri^^ultin•a.

Quizá .e le ucurra al le^•tor una objeción a lo que

:1 los trei^zta dfas del tratamie^nto 1^^.<
cardos tratados en e.rte terreno inculln
esthn com.f^letamen.te secos, xnientras
que alrededor deh rodai rnojado ^-on
2, ^-7), que seña.la la estaca, crer.en y

^rnctifica.n aq^néllos
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hemos llamado «cultivo químicou, es decir, a sustituir

los pases de cultivador por una o dos pulverizaciones

de 2,4-D. Este producto-dirá-podrá matar las malas

hierbas tan perfectamente como lo haga un cultivador.

Pero el efecto de éste es múltiple : además de extirpar

las malas hierbas, miil]e la capa superior de] suelo,

aireándola y rompiendo la eapilaridad, con lo que

se evitan pérdidas de agua por evaporación, y aporca

los pies de las plantas, si se desea así, y esto ya no

puede hacerlo el 2,4-D. Y, en efecto, es verdad, Pero

resulta de las más recientes investigaciones que, de to-

dos los efectos del cultivo entre líneas, el de extirpar

la vegetación espontánea es hasta tal punto el más im-

portante que, frente a él, carecen de trascendencia los

demás. Incluso es muy discutible si es beneficioso e]

remover capas snperficiales del suelo entre las líneas,

porque si bien sc rompe ]a capilaridad y se impide

así que snha a la superficie v se evapore una pequeña

cantidad de hnmedad del terreno, al airear esa capa

de tierra se favorece la germinación de nuevas semi-

11as de malas hierbas (siempre existentes en gran can-

tidad en la eapa labrada de cua1quier otra tierra) y

por ello, al poco tiempo surgen nuevas malas hierbas

qne no aparecen, en cambio, con 1as pulverizaciones

de 2,4-D, puesto que éste no mueve el terreno.

F.n España, en 1948, ^e realizarán ensavos en caña

de azúcar, arroz, trigo, cebada, avena, maíz y algodón

cn los puntos más diversos. Naturalmente, sólo en tie-

rras infectadas con malas hierbas de hoja ancha, pnes

ya sabemos que contra otras, tan datiinas como la gra-

ma, la avena loca, el carrizo, juncos, jtmcia y otras ci-

peráceas, etc., no sirve para nada el 2,4-D. Si tales

ensavos dan buenos resnltados, no dudamos de que

comience a fabricarse el prodncto en grandes cantida-

des y a precios asequibles, puesto quc los prohlPmas

de fabricación están resueltos.

En arroz pueden ser muv interesantes los encavos,

debido a los altos jornales de escarda qne se pagan

Pn a]gunos sitios. Conocemos quien. en grandes exten-

siones, ha gastado más dc ].500 pesetas pon c^ctárea

sólo para escardar el arroz en 1947.

Hemos hablad^ anterim•mentc de al^licar el 2,4-D al

algodón, y no se trata de ninguna errata o equivoca-

ción. Por la forma de sus anchas hojae, el algodón

parece (como la vid) una de las plantas más fácilmente

atacables por el 2,4-D y, efectivamente, lo es. Si a

principios de verano diéramos un tratamiento de

2,4-D al alg^dón lo dejaríamos, ciertamente, libre de

malas hicrbas de hoja ancha ; pero más ciertamentP

t^davía, dejaríamos al snelo libre de algodcín. Pero

aplicado al final de su vegetación, cuando tiene bastan-

tes cápsulas bien formadas, aunque sin abrir, sirve

para marchitar las hojas y, deteniendo la vegetación,

forzar la madurez y apertura de cápsttlas, malando la

planta lentamente, cuando su vida sólo puede servir ya

para gastar savia en formar flores o cápsulas pe^}ucñas,

que no pueden 1]egar a dar algodón.

Este efecto de forzar la madurez cs particnlaruicntc

importante en las zonas límitcs del ^chabitat^^ del al-

godón, talea como las dos Castillas v Aragón, d^ndc,

gracias a variedades mny precoces, se está intentando

extender actualmente su cultivo, y donde el inviern^^

se presenta demasiado pronto para tm cultivo normal.

Hasta ahora se conseguía lo mismo me^diante dcs^^iu^-

tes y defoliados a mano, métodos c^stosísimos. Tam-

hién puede defoliarse el a1godcín mediante tratamientos

con cianamida cálcica. Nosotros, en oclubre de 1947,

hemos obtenido un defoliado lento, francamente bue-

no, del algodón, en Valladolid, mediante tratamiento

con 2,4-D. Sahemos qac en Estados >„1nid^s se rcaliza

también el defoliado de algodón con 2,4-D para fa-

cilitar el trabajo mecánico de las modcrnas mái^nina5

cosechadoras.

También proyectamos ensayos del 2.,4^-D en ]9^1•8 ^^ara

limpieza de canales y acequias,

Resumiendo, el ario 1948 será para el 2,4-1), en

España, un año dc prnebas rcpetidas en escala rclati-

vamente grande. en los casos en que su aplicación cstá

más indicada y mejor conocida.

Existen otras aplicaciones dcl 2,4^-D, cuyo conoci-

miento está atín en mantillas. Tratándose, como sc

trata de tma hormona vegetal que acttía directamentc

sobre la fisiología de las plantas, no es extraño que

produzca a veces los efcctos máç sorprendetucs. En las

islas Haw^ai, por ejemplo, con sus inmensas plantacio-

nes de pitia tropical, sc ha descubierto qne el 2,4-D no

marchita la planta, pcro activa, en cambio, sn vida

y es posible obtcne^r frntos un año antes, mediantc su

aplicación, gastando .^ól0 7 gramos de 2,4-D por hec-

tárea. ^,Se obtendrían decini^s nosotros-l^s mi^mo^

efectos sobre la pita pnlrlucra, ^rlgo l^^arecida a aque1l:r

planta, y que tan importantc pnede ser en algnnoti

puntos dc Espatia p<u•a la prodacción dc alcolrol? Crcc-

mos que, por lo men^^, merecería la pena realizar el

ensayo,

Diremos, por tíltimu, que la condición dc herbiciila

del 2,4-D es activada cn diez o veinte veces me•r.cland^i

el producto con jugo dc cebollas, bnscánd^sc actnal-

utente el aislarniento dcl enerpo químico qitc cs res-

h^tlsable de tal efecto,
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EI Almacén Regulador de Aceite, de Lucena
Por CARLOS CREMADES y ADERO

Ingeniero agrónomo

El día primero de mayo tuvo lugar la solemne

inauguración del a]macén regulador de aceite qne el

Sindicato Nacional del Olivo acaba de constrnir en

Lucena, con asistencia del excelentísimo se^ior Minis-

tro de Agricultura, don Carlos Rein 5egura; Jefe Na-

cional del Sindicato del Olivo, ilustrísimo se^ior don

Antonio Rodríguez Gimeno, y Autoridades provin-

ciales.

F.ste almacén es el primer jalón de la Red Nacional

de Almacenes Reguladores de Aceite. qne están actual-

mente en construcción en las siguientes zonas estraté-

^icas olivareras de ]as provincias de Córdoba y Jaán :

Provincia de Córdoba : Lucena, Montoro y Pnente-

Genil.

Provincia de Jaén : Espehíy, Torredonjimeno, laén

v Linares.

La capacidad de cada uno de estos almacenes regula-

dores será de 5.000.000 de kilogramos de aceite, salvo

el dc Montoro, que tendrá capacidad para 6.000.000

kilogramos.

Fn total, la Red Nacional de Almacenes tendrá ca-

pacidad de 36.(1()0.^()fl de kilos.

Para la campaña dc 19^19 se espera que, además del

almacén de Lucena, ^^stén terminados v en fimciona-

miento los dc Espcltíy v Montoro.

F.1 Almacén Regulador de Lncena se compone de un

cdificio principal en forma de U, cn el que van insta-

lados 80 trnjales o cán ŭaras-dPpcísitos subierráneos de

62.5(10 kilogramos dc capacidad, de sección rectangnlar

y constrtúdos de hormi •ón armado, revestidos intcrior-

mente con nn material limpio impermeable, pcrfec-

tamc^^tc lavahle e inatacable por los ácidos del aceite.

romo cs el azulejo vidriadA, perfectamente nnido entre

sí v con el fondo y paredes del depósito con un super-

cemcnto ilnpermeabilizante silicatado ; existen, ade-

más, cn esta nave cnatro depósitos elevados para acei-

te filtrado v carga por gravedad de bidones, etc., y

cuatro depósitos subteráneos auxiliares para las insta-

laciones de carga v vaciado de hidones y recuperación

de aceite de bidones vacíos,

Las diversas opcraciones dP trasicgo, hatido, filtrado,

carga y descarga, se efectúan por una red general de

circulación de] aceite, formada por una doble tubería
de hierro de 2,5 pulgadas de diámetro, que se extiendc

por hajo de la losa superior del almacén, y de la cual
parten las tomas secuudarias de aspiración y carga de
los trujales, y qiic cs movidu por dos grupos motor-

homba de 4 HP.
Se resuelven, por tanlo, de manera sencilla, con la

máxima limpieza, economía y rapidcz, todas las ope-

raciones dc filtrado o hatido dcl aceitc, bien sc•a en el

mismo depósito, poniendo circuito cerrado, o en cone-

xión con la batería de filtros y con ]a bomha corres-

pondiente, abriendo las ]laves de aspiración y carga

dcl mismo, así como laG operaciones de trasiPgo, carra

dc depósitos elevados, etc., etc.

L a instalacicín dc filtrado, existentc también cn la

nave principal dcl almacén. se compone de ^ma bate-

ría de cuatro fitlros-prensa, cou una capacidad lior imi-

dad de 1?.Of10 kilos de aceite cn ocho horas, cn cone-

xión con la red meneral del depcísito elevado e instala-

ción de carga de bidones.

i+^n una nave anxiliar se encaentran las instalaciones

dc limpicza de hidones vacíos v recupcración de aceite

dc los mismos, pa^ando primcramentc los bidones a

nna instalación quc les invecta chm•ros de vapor, cl

cnal recoge los residuos de accite, dc los qnc es poste-

riormente recuperado por sl^pPrcentrifi^^acicín, almace-

nado cn un depcísito aiixiliar cn combinacicín con la

instalación de filtrado, depósitos elevados v red ,e-

ncral ; los bidoucs, despnc^s dc anotados v lavados con

^•1 vapor, pasan a recibir nn baño inicrior dc lcjía dc

^osa. terminando la operacicín dc limpiado; cn esta

nave auxiliar se cncuentra tamhién el taller, fragiia,

vcstuario con ducha^ y lavahos y servicios sanitarios,

^•(cétera.

Cuenta también el almacén con apartadero de ferro-

^•arril de doble vía, báscula de vagones, un pórtico de

hormi^ón armado que sostiene otro^ seis depcísitos

^-levados para la carga por ^ravedad de vagones-cis-

ternas en conexión con la red general del almacén,

v montacargas de 2.00f1 kilos para la carha y descarga
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de bidones desde el andén del ferrocarril al piso del

almacén.

Eutre las instalaciones ^nisiliares citaremos la esta-

ción dc transformación, m ŭ iv comrrlcta, con dos trans-

Iorrnadores trifásicos de 3(1 l:.V.A. ^^or unidad 25.000/

220 Volt., oficinas, laboratrn•ios, almacén de herra-

mienta, dos viviendas indc^ ŭendientes para gnarda y

encar^ado, con báscula de camioncs, talleres, pozos de

captación, depósitos e1evados y conduccicín de agua,

efcétera.

i;;rŭ la constracción dcl almacén 5e 1 ŭan inve ŭ•tido dos

añoy.

Se han emplcado : 1.700 Tm, de cemento Portland

_v 165.OI)0 kilo., ^lc acero en redondos y laminados.

FI coste de la construcci^ín, incluídos muro de ce-

rra ŭni^^uto y todas las edificaciones anexas antes citadas,

asciende a 4.330.O00 pesetas, que representan un coste

medio aproxitnado de 0,86 pesetas el kilo de aceite

de ca^acidad del almacén.

EI ^^resupuesto de la la maquinaria instalada y acce-

sorios asciende ; ŭ 7^0.(1O(1 pesetas, v en él van incluí-

das las instalaciones de filtrado, limpieza de bidones,

ŭnaterial completo de lahoratorio, maquinaria de taller

(fragua, brocas, muela, etc.), instalación de calefacción

y deshelado de vahones-cister^nas, ^rupos motor-homha

de accionamienio de las redcs cenerales de circnlaoión

de aceite, agua, aire caliente, etc., y toda la ma^ui-

naria antes citada.

La necesidad del almacén queda j ŭ ucsta de mani-

fiesto por el hecho de quc rn un mes qne lleva ^le f ŭ in-

cionamiento ha recibido y se encuentran actnalmentc

almacenados en cl mismo 2.000.000 de ,kilos de aceiic.

recibiendo actualmente una media diaria de 60.000 a

70.000 kilos, y ha venido a resolver el an^ustioso pro-

blema de descon^;estión dc aceite de las almarara^, qi^c

se ha presentado este ŭílt^mo año dc cosecha úptima.

en la ma^ ŭiífica zona olivarera de Luccna v t^rn ŭ ino^

limítrofcs, la cual qucda a ŭn^ ŭ liamentc servida ^ior ctitc

almacén renulador.

Tanto las constrn^•^•ion^^^ ^^omo la maquiuariu ^• in.-

talaciones del almac^^n han sido to^almcnte ^ ŭ roy^-c^a-

das y construídas ^ror In^enieros esl ŭaiŭ olPS con u ŭ a^e-

rial y maquinaria e=j ŭ aiiolas, v la di ŭrccióq dc la^ ohras

ha estado t:ncomeudada a los Tn^;enicros a^r ŭíno ŭnos dcl

Sindicato Nacional del Olivo.
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AGRICULTURA
DE GUINEA

iMAÑANA

Por JAIME NOSTI
INGENIERO AGRONOMO

Mayor ^^rodncci^n cn Guinca si^^nifica ŭná^ n^ano

de obra y m^is mecanizacibn ilcl trahajo agrícola, ^ ŭ ero

ni esiste la ŭnasa h^nnataa prodnctora ^le bt•azo^ ni sc

est:í preparado para rc^olvcr la mecanización al ritmo

neccsario para tma rá^pida rotnración dc nncvos hos-

quc,^: el jn•o^reso a^,rícola cstá condiciona^lo a^^uc ŭmo

u otro problcma, y mcjor aml^ ŭo^. ^e rcenelvan.

^^ntcriormente, sc vió ^jne cl indí^cna estah. ŭ mnv

a ŭlclantado cn e] mwimiemo de in ŭ^ependizaci ŭín dcl

^alario, y c^ hov difícil, ei no imposible, volvc r a

crcar las circnnstancias precisas para que su eonlrata-

ci ŭín como hracero ^c ^^rodaua si q coacción r^irccta, v

c^ ŭ]ifícil, Porque miestro^ ^^rincipio^ coloniza ŭ ^orc^

ticndcn a aumentar cl nivel ŭlc vida v cl nivel c^^iritna1

dcl nc^,ro v a qt^c no hava rctrocc^o: s^lo iina c ŭ•^eis

naci^nal le afcctaría. pcro O^or cxtcn^lcr^e tau ŭhie^n al

clcmcnto rn•o^lnctor c ŭn•opco, la relativi ŭ1a^3 ^lc ,ilnacio-

nc^ ^^^ría permancntc. Mnv otro c^ ^•I ^•a^o ilc ^^^tra^

colonias. en qne la cri.•i^ ^lc un solo ^^rodncto llcca al

hauiLrc a l^^c in^]í^cna^. c^nc c.1án cn tnano^ dc nn vcr-

^la ŭlcro trr ŭ s^ ^lc ; ŭ•an^lc^ coin^ ŭ ra ŭlores. cnvo.• hcnc6cios

mar!,inales .c manlicncn en io^a circnn^tancia. ^ ŭ or la

simtaltáne^a variacicín ^jue el pt•ecio a1 in^lí;!cna ticne

con el dcl mercado iniernacional.

La aportación ^lc mano ^le obra es ^ ŭ o^ible lcntamen-

tc, con la mcjora ^lc la eiriŭ aci ŭín demo^ráfica ŭlcl ^^aís,

v brnacamente. ^cílo con la inmi,raciGn ^le inilí_renas

ŭ^c otros paí^cs, hien temporalmcnte, c ŭ mejor, ann^lie

sea más costoso, por el afincamiento cn la Colonia de

familias nerras, qnc inyectan^lo nnc^^: ŭ ^an^,rc. clcven

la Población ^v crecn q n deseqnilibri^ cntre la oferta

v la:.cleman ŭ^a ^lc br.ŭ r^i^ ^^uc ^^crmita la conFa•al^aci^n.
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7Vi^eria, Can ŭ cr ŭín y Gahón, cn rmi^r ^li^linto gra ŭ l^ ŭ ,

eon hoy las iínicaR f»enics ŭ^c hrazoa, ^^ca•o cn cl n ŭ itiŭno

Africa, i.ihe^ria v An^ola; en A^ia, Tn^liu y China v

en América, Haití y,laTnaica podrían scr estn^lia^lo^

con vcn^taja miitna para los paicc.^ contratantcs, ,a-

rantizan ŭ1^ a 1^^^ lrabajadores nn mínimo c^i^tcncial

y aun cn •avan^lo nna nncva colonizaci^n dc col ŭŭ r. cn

lae tierra.c cáli ŭla^ v hiín ŭ cda^ ŭlcl rolfo ŭ^c Riafra, ŭ^nc

antes enviaron a otros nmudos rc^ncroa de hoinhres

que han demo^trado scr ca^taces de pro^ ŭ•esos dc tod^^

orden cn caanto hau roto cns rclaciones con ]a ^cl^a

^- con cl ^^asado.

Resuclto esYo c^ ^^o^ihlc soñar.._ y reali^ar, llc^^ar ,i

la práciica esoA proyecto^. a cnal más dietin^os, ^^i^c ^c

han prc^cnta^lo cn (^iiinca y quc no l ŭ an cri^t. ŭ li•r,a ŭ^u

Z^or la cn^stión an ŭ cdicha, ^^roycct^oc ^^i^c han varia^l^^

tlesdc la ^^rodnccicín ŭ1c or ŭ^aídcaa, ^asia de humhií,

alcohol ^lc ^^alrncras ^ frntas 1ro^iicales, a Planlas in-

sectici^la^•. q ŭ arfil vc^„ctal i^ esencias preciada^.

Pcro ^nicsto ^^i^c la cc^^nontía dc Cuinea ŭlc^en ŭlc c,.

trie^amcntc dc la ŭle F • ^ ŭ aña. e^ a Espatia a qnien toca

^lc^tcrminar qn ŭ^ ^•ultivo.c ŭlchan ŭ^c ^cr los Pmfcrentc..,

si los acliialcc lian ^le ccr arnr ŭ liados o no, 1ralando, ^im•

cncima ^le to^lo. ŭlc quc cn csos c• ŭŭ ltivos tcn^an tamhi ŭ^n

interés l^s Parlic ŭ ilarc^ ^-, cnando csto no sca ^osihlc,

^^orqnc las circnnstancias de mercado lo imnidau, c^

cnando cabe la ^^lansiblc ^leci^i^n ^lc comriletar o ir

más allá de la iniciativa priva^a, v cicrtamenlc ^uc

cn Gninea som m^cho^ lo^ cnltivo^ cn ^^ne esto piicilc

ociu•rir, riorqnc ŭ^ada la carc^tía dc ^^rodnccicín ŭ^c
n ŭ,estra Colonia. el intcré.a individual ^c ŭ^irinc a cnl-

tivos rico^, o a ohtPner j^rot1uctos cnva careslía c^t^^ cn
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lejana relacicín con la apreciación del consumidor fiual,

por una de las dos cosas : o por ser un artículo pura-

mente suutuario, coxno uua esencia delicada, que va

quizá velada por decenas de otras en las fantasías per-

fumísticas, o porque se emplee en dosis tan pequeñas

que el valor absoluto de las diferencias de precios sea

insignificante, como sucede con una especia, u con el

alcaloide que en dosis pequexiísimas va en un fármaco.

Tales artículos son de ctemanua muy limitada y uo

afectan, como sucede a otros por su graude, iúxpres-

cindibe y generalizado consumo, al poder adquisitivo

de las clases menos dotadas de un país.

Estos cultivos de gran extensión pueden scr elegidos

cumpliendo ciertas condiciones, o pueden ser impues-

tos por encima de toda otra conveniencia, por la su-

perior de la nación, de que podemos tener nn típico

ejexnplo cun la Hevea brasiliensis. E1 contraste es ob-

vio : en Guiuea, para que la empresa se balle compen-

sada en sus esfuerzos, ba de ver retribiúdu su caucliu

1'ob puerto Colona con una cifra del orden de las '?5 pe-

setas kilogramo, cuando España tiene ofertas de caucbu

rnalayo en 19d8 al precio de 3,911 cif. puerto español.

L1 im ^osibilidad del culcivo es manifiesta si al mismu
` 1 ^ ' rentable,

tiexnpo se atiende corno debe al consumidor, y, sin

embargo, se necesita producir caucbu en Guinea, para

evitar tiastos de divisas, para asegurar el suministro en

tiempos de emergencia, para constituir reservas metro-

politanas al margen de los Regulation Committee que

puedan resucitar, y así asegurar un mínimo que, por

ejemplo, suponga el 8 por 100 del consumo normal,

caucbo que puede aparecer primado directa o indirec-

tanxente a través del presupuesto estatal.

Pero aparte estos casos especialísimos, hay mucbus

otros culiivos que, teniendo igual jerarquía de necesi-

dades, cumplen más o menos perfectamente ciertas con-

diciones que se puedan establecer como esenciales o

couvenientes, entre las que se podríau citar :

1.° Necesitur un mínimo de mano de obra (palme-

ra de aceite, yuca).

2.° Ser esencialmente tropicales, con el fin de no

establecer competencia con productos análogos o idén-

ticos obtenibles en la Metrcípoli (plátanos, agrios, cier-

tas fibras, caña de azúcar, etc., que son subtropicales).

3.° Significar una ^mejora en nuestra balanza co-

xnercial, al poderse exportar al extranjero (cacao, plau-

tas medicinales).

^l.° A ser posible, que los cultivos realizados por

uativos y europeos no sean coincidentes, buscando que

los prirneros produzcan artículos de xnavor ncce^idad

de mano de obra o a los que la u•ansformación en pro-

ducto agrícola comercial exija mano de obra o haya

inŭonvenieutes mecánicos para su obtención (ramio,

cacahuet, etc.).

De aquí resulta una clasificación de la prodnccicín

con vistas a xura ordenacicíu económica agrícola dc

la Colonia.

Es quizá el etiltivo más urgente de axnpliar cl del

cacaotcro. Y ello, no súlo por el aumento del cou^umu

uacional, sino porque se muestra (por su excelcnte

calidad y precio) como una saneada fuente de divisas

(se han exportado en la camparia 19^7-48 casi 3.00 to-

neladas); pero más que nada hacen falta nuevas super-

ficies de cacaotales, porque van siendo muchas las lxec-

táreas decrépitas o que son sustitxúdas por otros culti-

vos menos exigentes; es este cultivo uno de los pocos

en que podría haber una excepción en el trámite de

concesiunes para prevenir este continuado descenso de

superficie, cornu el posible pcligro de invasión del

swollen-shoot, que en Costa de Oru y Marfil ha hecho

deseender la producción al ^(1 por 100.

Respecto a otros cultivos de interés nacional, se

muestra como prometedor el de la paln^era de aceite

que, además, en este xnomento resulta de producción

y eoinciden todos los intereses cn desarrullar

y ampliar la superficie dedicada a e^ta bella palxnera,

que tan espléndidarnente prospera cn Guinea.

Interés secxmd^u•io iiene diversificar la producciún,

con el fin de cubrir la pequei• a dcrnauda que, en gran

nizmero de artículos, exige^ la tnetrópoli, como son

ilang, citronela, pinxienta negra, canela, clavu, l^iáa

de América, cholmugra, estrofanto, eola, y un sin fiu de

artículos rnás que no se enumeran.

Como cultivos de interé^ nacional, de puco o uulu

rendimiento ecouómico, y quc, por tauto, será difícil

sin otro orden de compensaciones, que la iniciativa

privada acometa tal misicín, exi^ten, adexnás, del cau-

cho, el del sisal, que, eoxno aquél, necesita de grandes

superficies; pe^ro en el sisal cabe nxirar la futxu•a ex-

plotación cotuo un cultivo al menos sin pérdidas, lle-

gando al aprovechamiento de todos sus subproductos

y a una total mecanizacicín de labores, transporte v

transformación en fibra.

Todo este futuro desarrollo colonial condicionado,

y hay que repetirlo constantemente, a la solución del

problema de braceros, ha de ir acompaxiado dc una

eficaz organización de crédito agríc•ola, que boy ^alta.

y en la que estarían integrados todos los intere^ses quc

alrededor de la economia aarícola giran. Gobiernu

general, Patronato de Indígex^as, Cámaras Agrícola^

v Banca privada, Ilegándose a crear uu 13anco Colo-

nial de Crédito Agrícola, que con ŭedieru los tres tipus

de crédito que más se prodigan : créditos de cosecba
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y avío, a reintegrar en el axio, con Ya garantía de 1as

cosechas ; créditos de primer e^stableciruiento, con ga-

rantía hipotecaria, y créditos para rehabilitación de

colonos. Todos ellos empleados con liberalidad, fun-

dada eu un bnen ^ervicio de información y un co ŭn-

^ilcmentario servicio técnico, agrícola y administrativo,

obteniéndose nnoc beneficios módicos que, en gran

^^^n•te, reverl^irían a la aaricultttra, j^or ser la aportaciót^

de caj^itale^ prinr•i^^al hecha por c^rtidades que no son

de tipo Incrati^o, de tal forn ŭ a qne se contribtiva a

mejorarla y perfeccionarla •;on la construcción de al-

macenes, instalaciones clasificadoras, transportes, etc.,

y aun a bacerla más producii^a, rcduciendo los tipos

de interés de los préstamos.

Gon este dc^sarrollo a^,rícola, ^^rulchi^]o j^or todos lo.

medios, vertcmos cn aquella min^ísci^la tierra la nii.^na

prcoc ŭapación malerial qne en lo esjiiriti ŭal caraclcriza

nuestra forma ^Ic coloui•r.ar, consi^;uiéndosc una ar-

n^ónica acci^ín, ^^uc comprcn^lc todas las actividadc5

{iumanas.

EI pa^meral úe aceite se ofrece hermoso y prometedor a los (uturos emprnsroius.
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La alimentación en Avicultura
Por José M.a Echarri Loidi

Perito

I^'oxntnctóv ut•, it.^ctoN^•:,. Para preparar correcta-

ŭuentc uua í•órmula d^etGdca aviar, es preciso saber

que la, L. I^. (uuidades uutritivas) no debcn quedar

^^or bajo del 65 E^or 100, dando ^nejor resultado las

qi^c^ oscilen entrc ^U y- 8U ^ior lUU, FI contenido pro-

Icico sc prontcdiará entrc 16 y]8 por ].00 en dietas

^^ara ^^ollito^ en crecimieutu y durante lae ocho pri-

mer^is sctnunas cott relaciones nntrilivas (li. ^^.) de

I: 3 a I: 3,^ poco más o tuenos, rehajándose los pró-

tidos al I^ por 101), cou lieera, oscilaciones en más o

tnenoe a partir dc la expre^ada e^lad, hasta dejarlos

en un 13 por 100 cuando las aves llegan a los cuatro

meses. Dicha distninución se hace rebajando las can-

tidades de piensos que aportan la proteína y rebajan-

do- la cantidad de harina de pescado o carne. Si se

avícola

co^nicnza a dar tuezcla dc árauo al cuniplir lu, E^olli-

tos los dos ^neses, esta mezcla atuplía la relación uu-

tritiva y rebaja la protcína, por lo quc cou una ligc-

ra tuodificación en las harina^ dc percu^lu de lu fór-

mula queda rsta en los término. ^lc^cado. ^^ couvr-

nientes.

Véase seouidanteute el proccdimicuto que ^r cm-

plea para determi^tar los ^alores nuu•itivos de uua

mezcla cualquiera de harinas siguiendo los daio^ que

nos proporciona la tahla antcrior. Una fórtnula cual-

quiera lleva, por ejemplo, 20 partes de maí^. Para

saber los prótidos, glúcidos y lípidos, se multiplican

las 20 partes por el total de los niismos contenidos en

100 partes, dividiendo el toial por 100.

La harina correspondiente de maíz contiene en 100
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partea 6,93 de prótidos, 64,30 de glúcidos y 3,41 de lí-

pidos. Según lo expresado anteriormente, en 20 par-

tes se contendrán :

zo ^ ^,ys
IíNillos - - - 1,38

luo

Ue la miama nlunera se opera con los dernás da-

tus, ora se trate de glúcidos, ora de lípidos, bien de
unidades nutritivas.

La siguiente fórmula que recientemente tuvilnos ne-

cesidad de preparar para la crianza de pollitos, ate-

niéndonos a las posibilidades del avicultor que la pre-

cisaba, puede ser guía y servir de orientaeión :

COMI'UA^ENTICi Kgs. Prútidue Glúcidus Lípido.

Harina de ma(z amarillc ......... 20 1,38 ] 2,86 0,68 ^
Harina de cebadn cernida ....... 'L8 =,^^ 16,^0 0,11
Harina de ave;ia molida fina-

menle y tamizada ................ 20 l,:ib 12,96 ],?0
Harina de pescado (95 I^^or toe

OCÚtI(jOS^ .......... .................. 2U 9 U0 0 80
Harina de hucsu, ... .............

, ,:^ (),^5 U,O^
Salvado ............. ................... l0 1, I 4 2,47 0, ] 6

"r ar w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 0 1 b,4b 4^r,`L9 II 3,00

La obtención de la K. íV. sc hace de acuerdu con

las nurmas dadas, así cumo de las U. iv.

Eu consccuencia,

3,UU

I(^,yll ^(i,')b I__ __ ^
^^,+ ^ i^,2'i ^l,t'1 .f

U^ - :i^0O , ^ 1,i ^- f1,'^'I ^- lfi,^)b = b^,4:i

lYaturalrnente que la anterior ración hubiera sido

más perfecta adicionundo barina de soja o babas (pro-

teína vegetal), leche en polvu y algo de barina de

alfall•a; pero las circunstancias ilnponían sus rnan-

datos y ateniéndonos a los mismos, cumplimentámosla

cou un 2 por 100 de conchilla y preparado vitunlíni-

co A D, rnás ^/z por 100 de sal común de cocina.

Para que cl avicultor que use las tablas con la de-

terminación de las U. N, opere con conocimiento

exactu, punelnos la lnisma fórmula como ejemplo :

COMI'ONF.N'1'F.ti

Harina de maíz ;Imv^illu .........
Harina de a ba(la ccrnida .......
Harina dr ;1 v(• n a n:olida fina-

mente \' I:Inliz.l^la ................
Harina de p('sca^lo (}^ pllr Ion

prcitidos) .............................
Harina cle hu(^sos ...................
Salvaclo ..................._............

'1'o r:v . ......................

k^e.

20
_'8

20

20
.^

10

100

Prótidoe

1,38
z,i:i

'^,5h

'),UO
O, +5
1,14

16,96

Uuidadee
nutnuvxs

1:i,88
1 y,g^^

17,y11

I(1,8(1
0,58
4,00

68,98

I6,(J6 lb,yó I
RN - ----

ets,98 - 16,9t^ 5Y,U2 ,i

Se observa un pequelio aurnento en las unidadcs nu-

tritivas, debido a que la harina de cebada contiene

algunas rnás que el grano tomado como componentc

cn la primera fórmula.

Hace unos días el mis^no aviculior nos decía :«5e

acaba el salvado y la avena, disponiendo tan sólo de

cebada, harina de alfalfa, pescado, buesos, eta ^,Có-

mo alimento a ]as ponedoras?»

Este caso se habrá presentado el mucbos avicullo-

res; por eso hernus creídu convcniente dar a conu(•('r

la solución que dimos a nuestru cornunicante :

Unidlldes
COMPUNI^.NTM.5 ht;fl. NlIÍIIIIUP

IIUII'InYll^

Harina de cebada ceruicla ....... 77 -,85 :ii,il

Harina de alfalfa desecacla ...... b U,bl I,00
Harina de pescaclo (qq por tou

prGtidos) ............................. I ^^ 5,'t8 (1,a8

Harina d(' hu^,1^. .................. 1 O,^^> U,: ^8
Conchilla .......... ... .............
Producto vitamtnico :A I ) ......... • 1

"1' arn t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 lá,l9 _I,: ^?

Además de. uu 0,5 por J00 de sal corlníu de cucinu,

afladido a la mczcla, al atardecer darú 40 gramos

de cebada macerada por cabeza y día, con ]o que la

de cabada macerada por cabeza y día, con lo quc la

ración queda nivelada de esta lnanera. Suponcnto^

que de la mezcla de harinas bagau un consluuo dc 70

^ramOS COn10 rIr1111mUm, qUe COn lOS 4n de gra11U 5U-

nran 110. Con Jo que en el consulno totul sc aporttul

al organismo anirnal los prótidos necesarios y unida-

des nutritivas, tal como se iudicó auteriorlncntc. (:la-

ro quc se han de dar, adenlás, las racioues de verdu-

ras, n(ulca en cantidad inferior ti ^10 gramos pur (•a-

beza.

C 11 \I I' U N I^: N'f h: a Grnnius I'rótidun
l^nidadrP

nun'i1rvn.

A^Iezcla Ilu harin:ls ................ . 7U 1),93 ^^ -ŭ a,BU
Cebada macerada ................... -+0 a•i8

'fo'rnL ..................... 'I I lU 13,91

18,47

72,^^7

Las barinas de pescado con las que helnos operadu

contienen de 44 a 45 por ]00 de prótidos d^igestibles

y unas 54 unidades nutritivas con escaso porcentaje

de gra^as, producto de las fábricus nacionales, si bicu

es verdad que sc expeuden otras con menores porcen-

tajes, siendo práctico prcferir las calidad(^s (• onol•ida^

a lo que se descouoce.

258



AGRICULTUR^

SUBSTANCIAS Materi^ eec• Yrótidoe digeatib^ee
Unid^dee nutritivae

di8eatiblea Digestibilidad total

GRANOS

Alforfón (trigo sarraceno) (I) (C.) ................................. 88,Io 6, I 4 b3,77 ^,55 lK • )
Algarrobas (fruto del algarrobo) (L.) ........................... 8$,00 4,^ 74,88 73,90
Almortas (L.) ............................................................ 88,40 zz,4o 7z,9o 7z+^
Altramuces amarillos (L.) .......................................... 86,00 34+40 78,Iz 7z,^
Idem fd. tratados par el despojo de toxinas (L.) ............ 86,00 38,00 84,66 77,Io
Arroz en grano sin descortezar (C.) .............................. 90,67 5,69 63,z I 6o,13
Idem descortezado y limpio (C.) .................................. 87,40 5,^ 8z,78 8z,5o
Arvejas, alverjas, veza o algarrobas (L.) ..................... 86,70 zz,qo 7b,zo 74,Io
Avena densa en grano (C.) .......................................... 80,79 9,77 63,30 59+50 (K.)
Idem descortezada (C.) .......................... ..................... gl,8o 9,70 8z,8o 7z,5o (K•)
Idem mediana en grano (C.) ..................................... . 86,70 8.00 65,00 59,40
Cacahuete (O.) .......................................................... 93,^ z6,7o 151,38 86,00
Cañamones (O.) ........................................................ 91,Io 13,70 Io9,8z 68,80
Cebada en grano (C.) ................................................ 90,68 8,70 71,18 69,zz (K.)
Centeno en grano (C.) ................................................ 90, 57 8,44 71,17 70,53 (K•)
Girasol (O.) ............................................................... 9z,5o tz,8o Io6,IS 63,zo
Guisantes secos (L.) ................................................... 90,80 zo,17 7z,64 71>40 (K•)
Habas y haboncillos (L.) ............................................ 85,70 22,I0 73+ 18 71+50
Lentejas (L.) ............................................................. 86,00 zl,qo 75+^ 73+40
Lino en grano (O.) .............................. . .................. z o 19,40 Izz,78 74,zo
Mafz en grano (C.) ................................ .................. 87,SI 8,4z 81,z5 74,4z (K•)
ldem triturado (C.) ............................... _................ .. 89,71 7,44 80,44 74,34 (K•)
Mijo o alpiste (C.) .................................................... 90,90 7,36 77,81 73,85 (IC.)
"trigo candeal (C.) ..................................... .............. 89,80 8,66 73,69 7z,z7 (K•)
5oja (L.) ................................................................. qo,oo z9,5o 89,9z 67,80

HARINAS

Harina de alforfón gruesa .......................................... 88,00 z4,4o 73,zz 63,70
Idem de (d. fina ...................................... ................ 85,30 6,80 74,z6 70,30
Idem de algarrobas ( fruto del algarrobo) ................... . 85,00 4,^ 70,68 69,70
I<iem de almortas .................................... ................. 86,00 18,qo 73,54 7z,3o
Idem de arroz ........................................... ............... 87,40 6,80 69,48 55,zo
ldem de avena grosera ................................................ 90,00 8,80 63,7z 58,40
Idem de avena molida sin tamizar ............................... 9z,Io Iz,8z 89,5z 81,14 (K.)
Idem de cacahuete con grasa ....................................... 93>90 17,II 97,SI 58,74 (K•)
Idem de cañamones desaceitados ............... ................. 89,50 z7,6o 45,84 4z,6o
Idem de cebada ....................................... ................. 86,80 Io,zo 70,80 68,00
Idem de centeno ......................................... .............. 87,40 Il,oo 79,50 76,70
Idem de habas y haboncillos ................. .................... 88,00 zz,oo 76,36 73,40
Idem de linaza ........................................................... 30,00 73,Io
Idem de lino desaceitado ............................................. 89+80 3z,zo 71,06 66,30
Idem de mafz corriente ............................................... 88,70 6,93 79+41 74,64 (K.)
Idem de mafz fina sin cerner ....................................... 88,qo 6,69 78,76 7z,14 (K.)
Idem de mafz cernida .......................... ..................... 86,87 7,47 79+3z 7z,51 (K•)
Idem de guisantes ...................................... ............... 86,50 18,30 70,54 68,30
Idem de semillas de algodón ....................................... 9z,o9 z7+63 68,58 58,^ (K•)
Idem de soja desaceitada (sin grasa) ............................ 88,88 34+71 73,45 64,93 (K•)
Idem de trigo candeal (primeras) ....... .......................... 87,40 Iz,3o 75,76 71t7o

RESIDUOS DE MOLINERIA

Salvado grueso de alforfón (de hoja) .............................. 84,40 4,80 37,98 36,30
idem fino de alforfón (salvadillo o menudilln) ................

^
88,00 II,4o 6z,z6 57,50

Salvadillo o afrecho de trigo ( menudillo) ...... .. ............... 9o,71 Io,14 48>85 45,48 (K•,
Salvado grueso de trigo (o de hoja) .....,.....' ................... 89,90 II,47 40,08 37,80 (K.)
Segundas y terceras de trigo ..................................... .. 15,70 76,So
Salvado de centeno ..................................................... 87,50 Iz,So 6z,86 59,50
Idem de mafz ............................................................ 87,50 6,50 70,14 65,80
Idem de guisantes .................................... ................. 88,zo I o,90 57,zz 56,30

TORTAS

Torta de cacahuete ...................................................... qo,zo 40,^ 8o,7z 6q,Io
ldem de coco o copra ................................................. 89,50 16,70 77,78 66,30
Idem de girasol ......................................................... 90+^ 35,50 ^,34 64,80
Idem de linaza .......................................................... 8q,oo z8,8o 77,46 66,40
Idem de nueces ................................... ..................... 86,60 31,50 84,54 68,30

(I O., olaginoso ; L., leguminoso ; C., cereal.
(z^ K., Kaupp (datos tomados de la tabla de).
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9UB3TANCIA9 Alateria ^eca Prótido^ digaetiblee
Unidade^ uutritivu

d^geeuble^ Dige^tibilided total

SUSTANCIAS DE ORIGEN ANIMAL

Harina de carne y huesos ............................................ g4,Io 36+53 65+75 50.98 K.)
Idem de fd. pura ....................................................... 8y,zo b7,zo 97+zo 79,7o K•)

.......................................................Idem de huesos •• zz,óo
Idem de langosta (saltamontes) .................................... 85,60 39,70 60,58 48,40
Idem de pescado buena ............................................... 90+30 45,Io 67,oI 54,z3 (K•)
Idem de sangre desecada ............................................ qo,z6 7z+58 76+91 75,96 (K^)
Huevos de gallina de buen peso .................................... z5+5o 13,53 39,oz z4,41 (K•)
Langostas o saltamuntes ........................................... . 31 +^ 14,40 zI,84 17+50
Leche fresca y pura de vaca ........................................ Iz,3o 13,30 16,06 II,3o (K.)
Idem desnatada de vaca ............................................. Io,zo 3,^ lo,3z 9,zo
Polvo de leche pura desecada ....................................... 34+40 68,go
Residuos de carne o raspaduras .............. ................... . 9z+5o 54,zo 79+54 64,76 (K•)
Residuos de saberfa s(chicharrón) ................... ............. 90+50 55,70 I12,10 79,zo
Suero sebo de leche (de mantequerfa) .......... ................ 89+88 z7,86 68,go 67,83 (K•)

RE5IDUOS DE DESTILERIAS

Fulpa fresca de manzanas .......................... ................ I g,8o 0,40 Io,6o tc,zo
Idem seca de fdem ..................................................... go,oo I,60 48+ 14 45,90
Idem seca de remolacha azucarera ................ ............. 7,00 0,30 5+30 5,30
Idem seca de fdem fd . ................................................. 88,80 4,Io 67,zo 67,zo
Gérmenes de Malta .................................................... 88,00 18,50 59+76 58,zo
Gluten de mafz seco .................................... .............. 91+90 19,90 74,06 ; 1,40
Heces frescas de cerveza (Dreches) ............. .................. z3,8o 3+70 15,90 13,So
idem secas de fdem .................................................... 90,50 l 4,^ 6z,38 53+70
Malta desecada .......................................................... 9z.5o 7,60 76,76 74, t o
Idem verde o fresca ................................................... Sz.^ 5,zo 43,34 41,80

VERDURAS Y FORRAJES

Achicorias .................................................................. zo,4o I,oo 16,80 16,80
Alfalfa tierna antes de la floración ............................... z4+oo 3+zo 13,36 I2,80

Idem id. en plena floración ......................... ............... z4,oo z,7o Iz,86 Iz,3o
Avena g ^rminada ....................................................... z,4o 16,80
Esparceta tierna o pipirigallo ....................................... zo,oo z,3o 7 I ,02 to,6o
Guisantes forrajeros ................................................... 88,40 5z,o1 50, l 5
Hierba tierna de avena ............................................. . 14,30 I,4o 13,76 14.30
Idem de prado regado ............................. .................. Iq,zo z,4o Iz,86 Iz,3o
ldem tierna de prado ................................................. zo,oo z,5o 13,36 I z,8o
Hojas de col forrajero y coles forrajeras ........................ 15.30 t,8o Io,g6 I o,qo
Idem de fdem repollo y coles repollo ......... .................. I 0,00 I,zO 6+54 6,40
Idem de lechugas ...................................................... zo,oo t,oo 5,98 5,70
Idem de ortigas ....................................................... . 88,60 I z,8o 60,56 53+70
Idem y tallos de patatas tempranas .............................. 15,00 z,oo 7+58 7,30
Idem e fdem de patatas .............................................. yo,oo 3,^ 39+z4 38,40
Idem y cuellos de remolacha azucarera ......................... 16,zo 1,70 g,18 8,qo

Idem e ídem de fdem forrajera .................. ............... . I I,00 I,60 6,48 6,zo
]dem de zanahoria ................................................... . 18,z0 z,zo g,oz 8,60
Nabos ....................................................................... 9,zo 0,80 6,60 6,60
Patatas crudas ........................................ .............. .. zl,zo I,o3 15+74 15,74 (K.)
Idem pequeñas ........................................................... z5,oo r,Io zo,oo zo,oo
Idem heladas ............................................................. 38,40 o,go 31+30 3z,zo
Idem 1d. y cocidas al vapor .......................................... 33,50 0,80 z7,9o z7,9o
Trébol rojo tierno ........................................................ 16,zo z,9o Iz,4o 4,91 (K.)

OTRAS SUSTANCIAS

Calabazas forrajeras ................................................. . I I,00 0,70 7,74 7,60
Ciruelas maduras ................................... ................... 13,00 0,45 7.95 7,90
Bellotas frescas no descortezadas • ......... • • - ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • • ^ 50,^ z,7o 43,86 41 +30
Idem semifrescas no descortezadas ......................:....... 65,00 3,50 57,zo 53,70
Idem secas no descortezadas ....................................... 85,00 4,^ 75,oz 70,40
Idem frescas descortezadas ........................ ................. 65,00 3,90 6o,z4 55,90
Idem secas descortezadas .......................... ................. 85,00 5,zo 79,90 74,30
Cebollas .................................................................... I,4o Il,oz l0,60

Remolacha azucarera ................................................ . z5+oo 0,90 zl,7o zl,7o
Idem forrajera ............................................................ Iz,oo 0,80 9,40 9,14
Tomates .................................................................... 55,^ 0,70 3.^ 15,08
'Lanahorias ............................................ .................. 13,00 0,80 Io,54 Io,So
l^lanzanas maduras .................................................... 17,00 0+39 13,99 13,60

Melocotón maduro ...................................................... 19,30 0,46 Io,66 l0,60
Ivlelones ..................................................................... 55.zo 0,30 4+^ zo,o6
Peras ........................................................................ 17,00 o,z5 11,65 11,60

Los datos se han tomado de las tablas de Kaupp e Ivey, Kellner, Rice y Sorva.
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UN PROBLEMA PREVIO A LA MECANIZACION RURAL

ti

LA ENSENANZA DEL OBRERO
Por CESAR FALLOLA GARCIA

INGENIERO AGRONOMO

PANORAMA ACTUAL DEL MOTOCULTIVO.

EI motocultivo ha remontado en nuestro país la
etapa más difícil y comprometida para su extensión ;

la obra de divulgarle está realizada y es ahora cuan-

do la mecanización agrícola se encuentra en el punto

crítico, desde donde ha de decidirse su porvenir,

La demanda de tractores llega de todos los rinco-
r_es de España con tal fuerza, que será preciso mu-

cho tiempo para cubrirla ante el ritmo forzosamente
lento de las importaciones, que deben vencer innu-

merables dificultades ; es precisamente este plazo el
que nos brinda la oportunidad de preparar todos los

elementos que conviertan en brillante realidad los

sueños de nuestros propagandistas del motocultivo.

Pero aunque el campesino se muestra tan favora-

blemente inclinado a la mecanización, resulta nece-

sario atajar el peligro que constituye esta tendencia

en un pueblo tan impresionable como el nuestro.

Alrededor de un millar de nuevos tractores dejan oír

en nuestros campos el sordo compás de sus motores,

arrancando tiras al suelo con sus arados, gradeando,
sembrando o llenando de grano los sacos en las eras

al esfuerzo de su polea, y cada uno de estos tracto-

res es el centro donde convergen los deseos de todos

los labradores colindantes y el núcleo de condensa-
ción de las aspiraciones de multitud de campesinos.

La actual atmósfera es resultante de una serie de

factores que han venido manifestándose desde el

año 1939,

En primer lugar, al final de nuestra Guerra existía

un desconsolador balance de nuestros medios de tra-

bajo agrícola ; una tremenda disminución de los ani-

males de tiro y los escasos tractores existentes, vícti-

mas, en el mejor caso, de tres años sin los cuidados ni
atención debidos.

El labrador realizó entonces una angustiosa rebus-

ca de elementos de tracción ; los elevados precios al-

canzados por las yuntas y la carestía de piensos y
mano de obra, le empujaron a forzar la solución me-

cánica convencido por el argumento de que los ca-
ballos mecánicos únicamente consumen cuando tra-

bajan y precisan menor mano de obra, pues todas las

yuntas encerradas en el motor obedecen dócilmente
a la única mano del tractorista.

Las ruedas neumáticas, y consecuentemente una
eievada velocidad de traneporte, que reduce al mí-

nimo los «tiempos muertosn perdidos hasta poner la

máquina en obra, y que en nuestro país, de parcela-

ción exagerada y ruedos dilatados, reducía el tiempo

de trabajo efectivo de muchas yuntas a la mitad, se

incorporaron a los tractores en su lucha contra las

yuntas. También forma parts de ellos el mecanismo

de levantamiento au^tomático, que permite a la má-

quina operadora formar cuerpo con el tractor, dotan-

clo al equipo de gran agilidad para el trabajo y eli-

minar los rincones sin labrar, ventaja inapreciable

para nuestros propietarios de parcelas reducidas y muy
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irregulares. Las pequeñas unidades que el mercado
americano ha lanzado con miras a aumentar su clien-
tela están representadas en España por el tipo de
20 C. V. CASE VA, el 18 C. V. Farmall A y el John

Ueere H de 14 C. V. ; con ellas el industrial norteame-
rícano pretende romper definitivamente el equilibrio
que se mantenía entre la tracción mecánica y la
animal.

Aún hoy las revistas americanas nos presentan los
últimos tractores enanos,

el Farmall «cub» de 9

C. V, y u n pequeño

6 C. V, de 350 kilogra-

mos de peso, lanzado por

la Lincoln Tractor Co.,

capaces de competir con

la yunta en las propieda-

des más pequeñas. Tam-

bién los ingleses siguen

esta línea con unidades

de poca potencia.

Ni el caballo pesadc

que como tracción únicr^

se encarga de las labores

en las huertas levantinas,

se ha salvado de este des-

equilibrio, y hoy se mul-

tiplican los tractores con

manceras, que se apres-

tan a desalojar a los ani-

males de este último re-

ducto.

RIESGOS QUE LLEVA APA-

REJADOS El. MOTOCULTIVO.

La idea de la mecani-

zación se extiende igual

que el fuego en la era.

Sin embargo, como en

tantas otras ocasiones, se

h a n propagado mucho

más las ideas que los métodos. EI motocultivo es un

solicitado libro del que la mayoría sólo conoce la lla-

mativa cubierta y acaso alguno de sus grabados más

atractivos.

Tan rápida mecanización del país plantea graves

problemas, que se van manifestando, dé los cuales

el primordial, puesto que alrededor de él gira toda
la economía mecánica, es la falta de personal espe-

cializado, la carencia dc tractoristas agrícolas.
Son éstos los que han de traducir en cifras el ba-

lance de la producción, economizando combustibles

y lubrificantes en su justa medida, reduciendo las pe-

sadas cargas que las reparaciones suponen en el cos-

to anual y eliminando con su pericia las peligrosas

detenciones que las averías pueden ocasionar en los

momentos críticos de la campaña. Son siempre estos

mismos tractoristas los que harán cristalizar las sa-

nas esperanzas que puso el dueño en su tractor o
le sumirán en amargo desengaño contra el moto-
cultivo.

,9grupados en torno a la grada los fiaturos trac:or6slas a^ren-
den có^no se Ia da labor para deshacer los terrones 5^ obtener

mejores barbechos.

Por buenas que sean

las máquinas, su compor-

tamiento será desastroso

si 1 a s Ilevan hombres

inhábiles o desconocedo-

res de su anatomía y fi-

siología mecánica.

I-loy el tractoriata rurai

es, en la mayoría de los

casos, un mozo despabi-

lado elegido por el due-

ño ; en otras ocasiones,

las menos, el antiguo chó_

fer de la casa ; pero ade-

más las pequeñas unida-

des, al hacerse asequi-

bles al agricultor modes-

to, han planteado el pro-

blema de la instrucción

de éste o de su hijo, ya

que ellos mismos mane-

jarán su tractor, y con

más años por delante, el

yuntero, el pequeño pro-

pietario asalariado de sí

mismo, habrá de ponerse

el mono y dar manivela

a su propio tractorcito en

las regiones cuya topo-

grafía lo consienta.

En todos los casos ob-

servamos una ignorancia

completa sobre motocul-

tivo y un conocimiento en diversos grados del motor

de explosión, pero no del tractor. Los que fueron

conductores, incluso aplican su anterior experiencia

cuando no son expertos mecánicos, con fines muchas

veces catastróficos, ya que los tractores presentan ca-

racterísticas especiales para la índole de su trabajo ;

son motores poco revolucionados, robustos y bien

protegidos para trabajar en ambiente excepcionalmen-

te polvoriento, Así no es raro que descuiden el filtro

del aire e incluso lo suprirRan, con lo que provocan

un rápido desgaste del motor, que se esmerila por sí
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mismo ; dejen exagerados huelgos de válvulas o dis-

tribuyan mal el encendido, llevándose de un rutina-

rio 1, 2, 4, 3 ó I, 3, 4, 2; al llegar a los neumáticos,

guiados por su experiencia y engañados por el ta-

maño, los inflan como balones con dos o tres kilo-

gt amos, preparándolos así para destruirlos rápida-

mente, cuando no provocar graves accidentes.

CURSILLOS PARA TRACTORISTAS.

E^^ la perfecta utilización de los tractores, en su

mejor capacidad de trabajo y perfecto aprovecha-

n-^iento coinciden el interés colectivo del Estado y

particular de sus dueños. Con este convencimiento

se organizaron por primera vez en el año 1941 los

cursillos para capacitación de tractoristas agrícolas

en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos.

Aún no existía nada de lo que hoy son pabello-

nes de motocultivo ; escaseaba el material y el inten-

so frío de aquel invierno sólo se combatía con el ca-

lor del entusiasmo. Los resultados fueron mejores de

lo que en aquellas circunstancias se hubiese podido

esperar, y una veintena de tractoristas recibió su di-

ploma de capacitación.

Los cursillos fueron sucediéndose cle acuerdo con

las posibilidades presupuestarias. EI último reunió 33

tractoristas y ha constituído la séptima promoción que

recibió su diploma. En este cursillo las empresas par-

ticulares, que siempre han prestado su colaboración

con el envío de carteles de despiece, manuales y otro

material de utilidad pedagógica, han extremado su

generosidad prestando sus últimos modelos y sus me-

cánicos más especializados, de modo que los cursi-

llistas incluso han desembalado y montado tractores

idénticos a los que luego han de manejar.
La Firestone Hispania, interesada del mismo mo-

do. por su especialidad, envió a uno de sus inge-

nieros, don Pedro Gil, que colaboró eficazmente, re-

comendando las instrucciones esenciales para el me-

jor uso y duración de los neumáticos del tractor. Ver-

daderamente, después del Estado y de los propieta-
rios, ^ quiénes más interesados por mejorar hasta el

máximo el rendimiento económico del tractor y sus

a.ccesorios que los propios vendedores?

Es en los cursillos donde se adquiere un conoci-

miento desconsolador de la escasa atención que en

la mayoría de los casos se presta a los tractores y a

las máquinas agrícolas en general. Un 90 por 100 de

los tractoristas, conductores de tractores con neumáti-

cos, asistentes al último cursillo, ponían la presión

de las ruedas traseras de tal modo exagerada, que la

tracción resultaba reducida la tercera parte, mientras

1^, vida del neumático escasamente llegaría a la mitad.

Este descuido s^ disculpa porque las ruedas de lq$

tractores importados vienen superinfladas para resis-

tir mejor los golpes que sufren en su transporte, ya

que vienen sin embalaje. Casi ninguno cambiaba dia=

riamente el aceite del filtro del aire, dejándole varios

días y aun semanas ; las normas de seguridad perso-

nal les eran completamente ignoradas y ni uno solo

conservaba las más indispensables.

EI cursillo pasa por tres fases sucesivas, si bien al-

gunas se superponen :

Explicaciones técnicas, auxiliadas por abundantes

esquemas y piezas, procurando que la clase se con-

vierta en algo más visual que auditivo, ya que la re-

tención visual está siempre mucho más desarrollada

en los obreros,

Práctica de desmontar y montar tractores, hasta su

puesta en marcha.

Explicaciones teóricas de motocultivo y otros apro-

vechamientos de la potencia del tractor (polea, levan-
te mecánico y toma de fuerza) y prácticas de conduc-

ción y labranza mecánica.

Las explicaciones teóricas comienzan por el cono-

cimiento y uso de materiales y combustibles, seña-

lando especialmente aquellas características que pue-

den ser origen de desgracíadas averías o accidentes :

la fragilidad y escasa resistencia a tracción de la fun-

ción, la vítrea fragilidad del cementado, la inflama-

bilidad y volatilidad de la gasolina, etc.

Culmina con una breve revista a las máquinas he-

rramientas del taller, en la que se subraya la utilidad
de cada una.

En charlas sucesivas se explica el motor de explo-

gión, deteniéndose en todos sus elementos constituti-

vos y órganos auxiliares ; se dedica especial atención

a la regulación y puesta a punto de las válvulas, ár-
bol de levas, carburadores y encendido, utilizando

modelos despiezados y esquemas en la pizarra.

La limpieza y cuidados generales del motor, trans-
misión y neumáticos se analizan detenidamente, se

(?tbaajas de Armando Fallola,
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e^tudian las cartas de engrase de distintos modelos,
realzando la importancia de la lubrificación, y, por
último, el motor de arranque, la dínamo con su dis-
yuntor y la conservación y cuidado de la batería.

Las clases prácticas de montaje comienzan cuando
se han dado las primeras clases teóricas y todos los

elementos del motor se han reconocido sueltos.
Los tractoristas, divididos en grupos que reúnen a

los de la misma marca, desmontan los antiguos trac-
tores existentes en Motocultivo hasta sacar el cigiie-
ñal ; los limpian, ajustan y con iuntas nuevas vuelven
a ser montados, ha^st,a que unos días más tarde salen
a] campo conducidos por los cursillistas.

En el cursillo pasado, las casas importadoras ce-
dieron para la enseñanza un Farmall M y un Mac

Cormick TD 9 de la International Harvester ; la J. l.
Case estaba representaba por sus tres modelos en Es-
paña, el VA, el S y el D, el Volvo por un 45 C. V.
semidiesel, la Ford por el Fordson Major y la Trusty
por un 6 C. V, de manceras con su equipo completo,
que la casa tuvo la gentileza de regalar a la Escuela
de Ingenieros Agrónomos para cuantas prutbas desee.

Estos tractores, junto con los existentes en Moto-
cultivo, contribuyeron, con un abundante material de
arados y gradas, a las prácticas de laboreo mecáni-
co, después de analizados los mecanismos de disparo
de los arados, su regulación, marcha. normal y los dis-
tintos métodos de labranza

Así se consigue en un plazo de tres semanas una
capacitación mecánica de los obreros que, si no les
consiente en general realizar las reparaciones del trac-
tor, sí les enseñará a estudiar y conocer las reaccio-
nes de su máquina, permitiéndoles obtener el mejor
partido de ella en su funcionamiento normal, conser-
varla mejor y aumentar su duración de modo que pro-
duzca más con menor coste para provecho de su due-
ño y la nación.

RESUMEN.

La instrucción mecánica de los obreros agrícolas

es deficiente : si queremos modernizar nuestra agri-

cultura para poder luchar ventajosamente en la actual

batalla de precios, hemos de tener mecánicos agríco-

las especializados, mecánicos que no sólo conozcan

los rudimentos del tractor, arado y máquinas de re-

colección, sino que principalmente sepan su perfec-

to manejo y no ignoren las normas esenciales de re-
gulación de sus mecanismos, conservación y seguri-

dad personal.

Cualquier proyecto organizado de mecanización de

España exigiría entradas anuales de millares de trac-

tores y habría que tener los tractoristas especializados

que los reciban y puedan hacer realidad económica

los cálculos de nuestros técnicos. Esto exige, no cur-

sillos de tractoristas, sino verdaderas Escuelas de Ca-

pacitación en que ésta se realice sincronizada al ver-

tiginoso ritmo que el problema plantea.

El plan de mecanización habría de establecerse en

forma progresiva, para dar tiempo a la madurez de es_

ta organización, así como al gigantesco reajuste que

lae empresas privadas tendrían que hacer para poder

prestar a las máquinas un servicio que excede mucho

de sus posibilidades actuales de recambios, mecáni-

cos y talleres ; otro tanto ocurre con el incremento de
consumo que han de experimentar los combustibles

y lubrificantes.
En suma, son necesarios tractores en cantidad pa-

ra producir más y mejor ; pero el fracaso del motocul-

tivo será ruidoso si no preparamos con anticipación

los hombres especializados que los han de llevar, cui-

dar y reparar, así como los contingentes necesarios

de combustibles y lubrificantes.
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Supongo que los aires del campo, al acercarse a la

ciudad en son de gratitudes, encontrarán en las co-

lumnae de nuestra veterana revista AGRICULTURA la

acogedora hospitalidad que nosotros dispensamos, en-

tre los verdinegros encinares charros, a los curiosos

visitantes.

Y desde la «tribuna periodística» (creo que se dice

así), yo, excelentísimo señor Ministro, que apenas soy

leído y«escribido», como fracasado en mi intento, en

años mozos, de licenciarme en «Ingeniería Jurídica»,

en la famosa Universidad de mi Salamanca, en nombre

de labradores y rentistas modestos, asciendo hasta la

poltrona del palacio de Atocha, para, conturbado, ex-

presar nuestros sentimientos : Gracias por la medida

tomada con el trigo; graeias, repito, para nuestro Cau-

dillo y para vos, señor Ministro.

Desde hace casi ocho años el precio base dtl trigo se

mantenía inalterable a 84 pesetas el quintal métrico,

aunque se pagase más cantidad, la última 189 pese-

tas, al labrador. Desde entoncea las cosas han cambia-

do mucho y los precios de todas las que necesitamos

adquirir los campesinos han variado, aumentando, na-

turalmente muchísimo más.

5e hacía indispensable la revisión; era justo que el

trigo, cereal tipo, reflejara, sin temor a eso que lla-

man «inflación» (y que en el campo, sin saber lo que

es exactamente, lo barruntamos), una realidad de an-

gustia dolorosamente vivida, porque eso del estra-

perlismo en los medios ruralea, aeñor Ministro, es

una leyenda, como tantas otras, que se lanzan a la

circulación por los verdaderos estraperliatas.

Con los nuevos precios de base (117 pesetas quintal,

equivalente a 50,60 pesetas la fanega de 94 libras caste-

llanas, ó 43,26 kilos, y 250 pesetas para el labrador,

igual a 108,12 pesetas la misma fanega) no resulta tan

ruinoso el cultivo del trigo, y su siembra, en el área

precisa, está asegurada. Claro ea que, a fuer de sin-

cero, y como charro «lígrimon y ain doblez, he de decir

que otros productos han subido más y permanecen en

alturas inasequibles para gran número de los mortalea.

Donde se nota efectiva la baja de precioa, y lo sabe

V. E. perfectamente, es en los productoa del campo.

El ganado de abasto ha disminuído hasta en un 20 %,

y^ no se encuentra comprador !, constituyendo esto

en algunos casos, que van siendo numerosos, verdade-

ras tragedias. Hogaño, Dios mediante, al cuajarse la

cosecha pendiente, las lentejas, por ejemplo, se vende-

rán a menos de las 3,75 pesetas kilo fijadas como pre-

cio base para la intervención oficial; las ovejas han

bajado un 40 por 100; los huevos ( ^ qué lección más

provechosa y qué experiencia notable proporciona el

mercado de huevosl), aun con la catástrofe avícola,

merced al esfuerzo de todos, se mantienen en precio

inferior a igual período del atio anterior, y todo esto,

en el ambiente rural y provinciano, se nota y dismi-

nuye el agobio del consumidor modesto. Tan sólo en

las grandes urbes, donde los intereses creados forman

barrera, al parecer indestructible, apenas se hace efi-

caz tan acusado descenso, que, por lo demáG, puede

ser neutralizado si se elevan los costos de producción.

Y si los labradores estamos reconocidos a la eleva-

ción del precio del trigo, tan necesaria para estímulo

de la producción, ^qué diremos de los pequeños ren-

tistas, a quienes se les sube algo el szzeldo? Porque,

señor Ministro, no todos los que cobran rentas de la

tierra son ricos. Por el contrario, hay entre ellos mu-

chísimos que son huérfanos o viudas de las «sufridas»

profesiones liberales, que heredaron del jefe de la fa-

milia el producto del ahorro de treinta años de tra-

bajo en una finquita o en tierras de «pan ]levanz. Otros,

que no pueden cultivar sus propiedades, las ceden en

arrendamiento, cumpliendo tm fin social de acercar la

tierra a quien no le es posibl^^ adquirirla, respondiendo

a una institución de la que solamente los ignorantes o

agitadores pueden desconocer su utilidad; y todos ne-

cesitaban e] aumento de sus disponibilidades, porque

el rentista es de Dios, y para él suben las cosas lo mis-

mo que para los demás. Confundir al noventa por

ciento de los rentistas de la tierra con dos o tres casas

ducalea, que aún perviven con fincas productoras, es

una perjudicial equivocación.

Y nada máa, señor Ministro; conste que el campo

y sus hombres somos agradecidos.-L;l Tío Cavilu.

Por la transcripción,

MnuRicto GARCIA ISIDRO
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INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios
Entrega obligatoria de algodón bruto a las entidades concesionarias

En el Boletín Oficial del Esfado
del día 3 de junio de 1948 se pu-
blica una Orden del Ministerio de
Agricultura, fecha 31 del pasado
mes de mayo, por la que queda
terminantemente prohibido a los
cultivadores de algodonero, en las
diferentes zonas que hayan sido
objeto de concesión, enajenar o
entregar las producciones que ob-
tengan de esta textil a persona fí-
sica o jurídica distinta de las res-
pectivas entidades concesionarias,
dado el carácter de exclusiva de
que gozan éstas en su actuación
como cólaboradores del Estado.

En aquellas zonas donde se rea-
licen ensayos de cultivo del al-
t;odonero y no hayan sido objeto
de concesión, la obligación ante-

rior se entiende la contraen los
agricultores con el Servicio del Al-
godón del Instituto de Fomento
de la Producción de Fibras Tex-
tiles, al que, obligatoriamente,
deben entregar sus cosechas.

Se prohibe igualmente a las en-
tidades concesionarias la adquisi-
ción del algodón bruto proceden-
te de zonas distintas a la propia.

La infracción de lo dispuesto en
el artículo anterior quedará some-
tida a la vigente legislación de
Tasas, sin perjuicio de las sancio-
nes que puedan corresponder a
las rmpresas concesionarias, por
aplicación de lo dispuesto en las
Ordenes de concesión y contratos
subsiguientes.

Precios de venta de alcoholes

En el Boletín Oficial del Estado
del día 3 de junio de 194$ se pu-
blica una Orden de la Presiden-
cia del Gobierno fecha 31 del pa •
sado mes de mayo, por la cual se
modifica el apartado segundo de
la Orden de la Presidencia del
Gobierno, de 19 de agosto de
1947, que queda redactado en la
siguiente forma :

«Segundo. A partir del día l.°
de enero de 1948 el precio de
venta de los alcoholes vínicos no
podrá ser superior a 15,85 pesetas
litro para los rectificados neutros
de 96-97° en fábrica productora y
con impuestos incluídos, aplicán-
dose a las demás calidades el to-
pe máximo que con arreglo a su
graduación les corresponde en re-
lación con el precio que se esta-
blece para el alcohol rectificado. ^>

El punto cuarto de la citada
Orden queda modificado en la si-
guiente forma :

«Cuarto. A partir de l.° de
enero de 1948 y durante el resto
de la campaña vinícola de 1947-
48 la cuantía de las devoluciones
del impuesto que concede la Ha-
cienda Pública a los vinos y lico-

res exportados se liquidará a ra-
zón de 4,35 pesetas por litro de
alcohol, que es el tipo actual del
impues^o para los alcoholes de

reposición, regulando y justiñcán
dose las exportaciones que den
lugar a reposición con arreglo a
las normas vigentes.»

Por último, el apartado octavo
de la Orden de esta Presidencia
antes mencionada quedará modi ^
ficado en la siguiente forma :

«Octavo. Los alcoholes indus-
triales de melazas y de cualquier
otra primera materia de produc-
ción nacíonal expresamente auto-
rizada tendrán, a partir de l.° de
enero de 1948 y como máximo,
los precioŭ siguientes:

Pesetas
litro

Alcohol neutro rectifica-
do de 9b-97 grados ... 9,35

Alcohol desnatura I i z a do
de 88-90 grados ... ... 5,10

Alcohol desnaturalizado
de 95 grados ... ... ... 5,35

Estos precios se entienden en
fábrica productora y con los im-
puestos actuales incluídos. n

Campoña oleícola 1947-48

En el Boletín Ofícial del Estado
del día 14 de junio de 1948 se pu-
blica la Circular número 674 de la
Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, por la que
se modifican algunos artículos de
la número 650 en el sentido si-
guiente :

No será de aplicación durante
la presente campaña lo dispuesto
respecto a las capacidades de al-
macenamiento fijo, en los párra-
fos segundo y tercero del artícu-
l0 13 de la Circular de esta Co-
misaría número 650, así como
tampoco lo establecido en el pá-
rrafo segundo del artículo 29, de
la misma Circular, sobre ingresos
y cobros a verificar por los alma-
cenistas de origen en relación con
las cantidades de aceite que al-
macenen y movilicen.

El artículo 17 de la Circular nú-
mero 650 quedará redactado en la
siguiente forma :

Los almacenistas de origen ser-
virán, para el cumplimiento de los
cupos u órdenes de suministro que
reciban, aceite de oliva corriente
con acidez no superior a cinco
grados, lampante, y el conjunto
de humedad e impurezas no ex-
cederá del 1 por 100. Sin embar-
go, siempre que sea posible de-
berán remitirse aceites de acidez
inferior a tres grados.

De acuerdo con lo dispuesto en
la Orden conjunta de los Minis-
terios de Agricultura y de Indus-
tria y Comercio, de fecha 20 de
septiembre de 1947 (Boletín Ofi-
cial del Estado núm. 269), esta
Comisaría podrá ordenar el sumi-
nistro de aceite fino para el cum-
plimiento de tales órdenes, en los
casos en que así lo juzgue opor-
tuno, y señalará, en todo caso, el
destino que haya de darse a los
aceites finos producidos.

Los aceites de acidez superior
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a cinco grados habrán de ser re-
finados o sufrirán mezclas con
aceites de acidez inferior a efec-
tos de obtención de aceites co-
rrientes de acidez no superior a
cinco grados, que, de esta forma,
puedan destinarse directamente a
consumo.

Los almacenistas de destino

percibirán intereses sobre el valor

de los aceites almacenados a par-

tir de los tres meses de pago de

los mismos, en origen, y la liqui-

dación de tales intereses se efec-

tuará de acuerdo con las instruc-

ciones que, a tales efectos, se dic-

tarán por la Sección de Precios y

Mercados de esta Comisaría Ge-

neral. Tales intereses serán deven-

gados con cargo a las Cajas Pro-

vinciales de Compensación de Al-

macenistas.

Los almacenistas de origen ten-
drán derecho a percibir el 6 por
100 de interés anual sobre el va-
lor de los aceites que almacenen
y que formen parte de la reserva

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Destfnos.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Cuenca, D. Bonifacio Martfn
Aguado.

PERITOS AGRiCOLAS

Ascensos.-A Mayor de primera cla-
se, don Rafael del Busto Aguilar y don
A4anue! Márquez Garcfa ; a Mayor de
segunda clase, don Rito Rodrigañez

Mora Chamorro, don Juan Josf^ Eced
C.bmez y don Luis del Val C'mnzalo ; a
?^fayor de .tercera clase, don Enrique
Fluiters Aguado, don Joaqufn Feli^e
Martfn y don Félix Arrué Astiazardn ;
a Perito primero, don Miguel Giles
Zarza, que está y continúa en situaciba

de Supernumerario en activo, don José
Campos Escobar, don José Climcnt

Adell, don Ricardo Segovia Rico y don
Sabino Solana Forte ; a Perito segun-
do, don José Manuel D(az bloro, don
José Luis Rodrfguez Galincío, don Ma-

nuel Ybrquez Santiago, don Francisco
Cueva Clemente y don Federico Enri-
le y González de Aguilar, e ingresa en

el Cuerpo como Perito tercero don Pe-
dro 14festre Raventos, don Rafael Fau-

ra Méndez, don Angel ('^ranado Covo,

don Ildefonso Nemesio de Sus Navasa,
don Ignacio Blasco Pastor, don Fran-

c;isco Guerra Delgado, don A:ntonio A]-

que ha de quedar para cubrir ne-
cesidades del año 1949.

Tales aceites podrán quedar al-
macenados en almacenes o alma-
zaras, siempre que se efectúe el
pago de los miemos y se dé cuen-
ta oportuna a la Comisaría de
Recursos o Delegación Provincial
de Abastecimientos de la canti-
dad inmovilizada y lugar de al-
macenamiento.

Estos intereses se abonarán por
las Comisarías de Recursos o las
Delegaciones Provi n c i a 1 e s de
Abastecimientos, c o n cargo a
fondos que, al efecto, serán si-
tuados a las mismas por este Or-
ganismo central, el cual dará tam-
bién normas complementarias pa-
ra efectuar el abono y enviar la
liquidación.

En el caso de que los aceites
que hayan de formar parte de la
reserva para 1949 sean adquiri-
dos por los almacenistas de des-
tino los intereses correspondien_
tes se reconocerán a los mismos a
partir del momento de la recep-
ción.

de personal
mirall Andréu y don José Marfa Blas-
co Pastor.

Supernumerarios.-En actieu : don
Norberto Cerdá (',bmez, don Leopoldo
Pombo Sánchez y don Jaime Lloret
Lloret.

Destinos.-Al ( nstituto Nacional dc•
Investigaciones Agronbmicas, cl o ñ a
:lmalia Ramón Luque ; a la Estacióa
de Vitic4ltura de Villafranca del Pa-
nadés, don Pedro Mestre Ravcntos, ^-
a la Jefatura Agronbmica de Burgos,
don Manuel Montalbán A1,^r

Concurso.-En el Boletin Oficial det
Estado del dfa zo de junio del corricnt^•
año se publica una Orden de la Direc-

cibn General de Agricultura, convo-
cando concurso para la provisibn de
plazas vacantes de Ingenieros Agrbno-
mos en Jefaturas Agronómicas ^ la^
condiciones que tienen que reunir los
concursantes se fijan en el citado «Bo-
letfn» , y el plazo de presentación de
instancias termina el dfa 8 de julio
de i948.

Distinciones
Por Orden del 13 de diciem-

bre de 1947 (B. O, de 25 de ma-
yo de 1948) se concede el ingre•
so en la Orden Civii del Mérito
Agrícola a los señores siguientes,
con las categoríae que se indican :

Comendadores Ordinarios :

Don Adrián Sanz Sánchez, don
C:arlos Murria Arnáu, don Manuel
Pampín Prado, d o n Sebastián
^'ergoños Boix, don José Perpiñá
Felipe, don Francisco Fúster Es-
crivá, don Mauricio 1^7urillo Balló,
don Manuel Blanco Ramos, don
Víctor López Martín, don Manuel
Ros Mariné, don José María P1ans
Roses, don Mauricio Escudero
Martín, don Gabrtel Candela Gon-
zález, don Jesús Borque Guillén,
don José Ruiz Ruiz, don Fernan-
do Moreno Pastor y don Francis-
co López Santamaría,

Caballeros Cruz Sencilla :

Don Eduardo Jiménez Poey,
don José María Delgado Jiménez,
don José Madrid Villatoro, don
Félix Mata Santos, don José Na-
dal, don José Sánchez García, don
Antonio Hurtado y don Julián
Sánchez de Roa

Por Chden de 19 de mayo de
1948 se concede el ingreso en di-
cha Orden, con la categoría de
Comendador de número, a don
Basilio Laín García.

GRANJA EL CANCHAL
HOYO DE MANZANARES (Madrid ) ;

^3ANADERIAS DE VACUNO Y AVICOLA
DIPIOMADAf POR LA DIRECCION GENERAI DE GANADERIA

S^mwntolws swlscfoa dw ganodo vocuno, Drocwdwn
f^a d• hwmbraa d• produeción rwgiafrado sn loa
Ilbroa pwnwológicoa d w r a Oirsccibn G e n s ra I

Misl de romero, contueso y tomillo

Oficinas: ARDEMANS, 1 1. - MADRID
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EI problema del a6astecimiento nacional áe maderas
En el pasado mes de mayo, el

prestigioso Ingeniero de Montes
don Fernando Nájera pronunció
una interesante conferencia en el
Centro de Estudios Africanos.

Las primeras palabras del con-
ferenciante fueron para recordar
su reciente viaje a la Guinea es-
pañola como miembro de la Co-
misión, ministerial que visitó re-
cientemente aquellas colonias, de-
dicando un sentido recuerdo para
todos los españolea que, conti-
nuando el espíritu y fuerza crea-
dora de la raza, allí trabajan, la-
borando por el prestigio y engran_
decimiento de su patria.

A continuación pasó al estudio
de todas las cuestiones y proble-
mas relativos al tema de la con-
ferencia, empezando por la des-
cripción de las principales selvas
del mundo, para terminar estu_
diando la conífera que ha sido el
sostén de todas las civilizaciones :
el pino silvestre-

Estudió después los diferentes
factores que influyen e integran
la producción mundial de made-
ras, analizando la situación de las
diferentes masas forestales, tanto
de coníferas, como de frondosas y
la evolución que deberá experi-
mentar el mercado maderero in-
ternacional si se quiere enjugar el
déficit que actualmente presentan
los montes de resinosas con las
gigantescas posibilidades que ofre-
cen las selvas vírgenes, consti-
tuídas, en su mayor parte, por
masas forestales de frondosas.

El examen de la situación euro-
pea, desde el punto de vista ma-
derero, fué iniciado con el estudio
de la producŭión y consumo de
los diferentes países, y especial-
mente los comprendidos dentro
del Plan Marshall, así como las
dificultades que éste presenta pa-
ra poder suministrar el volumen
de 363 millones de metros cúbicos
de madera que son indispensa-
bles, durante el período 1948-51,
para la reconstrucción de los die-
ciséis países a que afecta dicho
Plan.

totalidad de los países producto-
res de madera, convirtiéndose, en
su consecuencia, Rusia en el ár-
bitro del mercado maderero euro-
peo, ínterin no cambien las cita-
das circunstancias.

Por otra parte, la política se-
guida por Rusia hasta la fecha,
con grandes incautaciones de ma-
dera por un lado y ausencia de
toda clase de Conferencias y com-
promisos por otro, ha hecho que
la propia O. N. U. haya califica-
do su actuación de tan inquietan-
te como desorientadora.

En estas circunstancias, no es
de extrañar sea de franco pesimis_
mo el ambiente que actualmente
reina en los mercados madereros
europeos.

Pasó a continuación a conside-
rar el estado del mercado made-
rero nacional, estudiando su dé-
ficit, fijado en medio millón de
metros cúbicos anuales, lo que
crea una situación de verdadera
gr•avedad para la conservación de
nuestros montes. Examina espe_
cialmente el problema de las tra-
viesas de ferrocarril, tanto en sus
aspectos técnico como económico
y la necesidad de estudiar una
organización para el suministro de
madera a nuestros ejércitos, úni-
co medio, en el caso de un con-
flicto armado, de poder sacar de
rruestros montes, sin provocar su
total de•trucción, los volúmenes
que se fuesen necesitando.

La última parte de la conferen-
cia estuvo dedicada al estudio de
la posibilidad maderera de nues-

En su relación con este proble-
ma examina el señor Nájera la si-
tuación de Rusia y de su zona de
influencia política en Europa, que
coincide, práoticamente, con la

AGRICULTURA

tra colonia de Guinea en relación
con el abastecimiento de los mer-
cados nacionales.

En relación con la posibilidad
maderera de Guinea hizo un de-
tenido estudio de las explotacio-
nes forestales actuales y de los
volúmenes de madera exportados
hasta la fecha, así como el pro-
yecto francés de sacar anualmen-
te del Gabon, del Camerum y de
la Costa de MarFil la cantidad de
dos millones de toneladas, dedu-
ciendo la consecuencia de que
nuestra colonia puede suministrar,
sin peligro para la conservación
del bosque tropical, la cantidad
anual de 200.000 toneladas, equi-
valentes a unos 250.000 metros
cúbicos, si se dota a las concesio-
iies actuales del materia] mecáni-
co indispensable.

Esta aportación •de Guinea a
determinadas importaciones, que
deberán ser estudiadas de acuer-
do con nuestras clases de made-
ra y las necesidades del merca-
do, es .la única solución que ad-
mite nuestro problema maderero.

L a documentada conferencia
del señor Nájera fué acompañada
de la proyección de numerosos
clichés y la exhibición de varios
gráficos, muy expresivos, referen-
tes al Plan Marshall y a diversos
aspectos de los problemas estu-
diados.

La numerosísima concurrencia
que llenaba totalmente la sala es-
cuchó complacida los interesantes
datos expuestos por el conferen-
ciante, al que prodigó al final
grandes aplausos por su meritoria
labor.
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Clausura de un Cursiilo de Microbiología Enológica
El pasado mes tuvo lugar en

Logroño, con gran brillantez, el
acto de clausura del cursillo de

Microbiología Enológica que, or-
ganizado por el Sindicato Nacio-
nal de la Vid y dirigido por el
eminente enólogo Excmo. Se-

ñor D. Juan Marcilla Arrazola,
auxiliado por los Ingenieros Agró_
nomos Sres. Feduchy y Xandri,

se ha venido celebrando durante

doce días
Asistieron a los actos el Exce-

lentísimo Sr. Gobernador civil de

Hizo uso de la palabra, en pri-

mer lugar, el Delegado Provincial

de Sindicatos, don Eugenio Fer-

nández Fernández. quien, además

de agradecer en nombre de la

Rioja al Sindicato Nacional de la

Vid la .celebración del cursillo de

L.ogroño, muestra su gran satisfac•

ción por el éxito obtenido y re-

salta la gran labor desarrollada

por los profesores y alumnos, que

tanto ha de beneficiar a la zona

riojana. Da cuenta a continuación

del resultado de algunas de sus

la provincia y Jefe provincial del

Movimiento, don Alberto Martín

Gamero ; Jefe Nacional del Sindi-

cato Nacional de la Vid, don José

Roig Ballesteros ; Secretario Na-

cional del mismo Sindicato, don

José M.a 1'rujillo y Espinosa ; De-

legado Provincial de Sindicatos,

don Eugenio Fernández Fernán-

dez ; Ingeniero-Jefe del Servicio

Agronómico, don Angel Martínez

Zaporta ; otras jerarquías naciona_

les y autoridades provincial^s, cur-

sillistas y gran cantidad de públi-

co de las provincias de Logroño,

Navarra, Zaragoza, Alava, etc.,

que llenaban por completo el lo-

cal-beatro instalado en el edificio.

ŭ ltimas gestiones en beneficio de

la provincia y encarece a todos

una estrecha colaboración con la

Delegación Provincial de Sindi-

catos.

A continusción el Jefe Nacional

del Sindicato de la Vid, Ilmo. Se-

ñor D. José Roig Ballesteros, dijo

que el Sindicato Nacional de la
Vid, Cervezas y E2°bidas acogió

con todo cariño la petición de Lo-

groño para la celebración de este
cursillo de Microbiología Enoló_

gica.
Las materias tratadas en estas

enseñanzas fueron seleccionadas

previamente, de acuerdo con la

^ona, y con el fin de procurar es-

tuvieran al alcance de todos, se

i:nplantaron becas para los que no

dispusieran de recursos econó-

micos.

A continuación el Excmo. Se-

ñor D. Juan Marcilla Arrazola

agradeció con sentidas frases to-

dos los elogios que se le habían

tributado y que considera inmere-
cidos, mostrando, por su parte, un

agradecimiento sincero a los que
le han precedido en el uso de la

palabra, a los cursillistas por su

mucho trabajo en horas continuas

e intensivas y a todos cuantos han
contribuído al éxito del cursillo

Resalta el señor Marcilla la im-

portancia que para la economía de

España tienen estos cursillos al

obtener con ellos la especialidad

de los vinicultores, ya que los

alumnos se han adentrado en los

microbios y esto es, sin duda, la

técnica. Díce que muchos creen

que al hacer vino, fabricar los

orujos y sacar el tártaro de las he-

ces ha. concluído todo el aprove-

chamiento de las mismas. Sin em-

bargo, aún existen cosas que no

aprovechamos y que no es preci-

samente el aceite de las pepitas

de uva. Los barros que se tiran

al fabricar los orujos y sacar los

tártaros resultan unas levaduras

de pienso de gran valor y muy

concentrado,

Ante la imposibilidad de exten-
derse en este tema, de gran am-
plitud, por la escasez de tiempo,

recomíenda a los alumnos la ne-
cesidad de avanzar mucho más,
esperando que las enseñanzas

desarrolladas en el cursillo den un
fruto mayor al ser divulgadas por

los mismos en las zonas vitiviní-

colas a las que pertenecen.

Por último, el Excmo. Sr. Go-

bernador civil de la provincia

agradeció al Profesorado su asis-

tencía al cursillo, así como a las

jerarquías nacionales y provincia-

les, su valiosa colaboración.
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la producción y comercio de semillos en Holanda
Los cultivadores holandeses tie-

nen a su diaposición un elevado
número de especies y variedades
de semillas agrícolas de muy con-
siderable importancia, tanto para
la propia producción nacional co-
mo para su exportación. En efec-

to, más de 33.400 toneladas fue-
ron enviadas a otras tantas nacio-
nes en 1946, siendo las principa-
les especies el centeno, avena,
trigo, cebada, guisantes, habas,
lino, remolacha azucarera y forra-
jera, colza, nabo, ray-grass, etc.,
todas, sin excepción, capaces de
producir abundantes cosechas de
excelente calidad.

El Servicio Holandés de Con-
trol General de Semillas Agríco-
las y de Simiente de patata (Ne-
derlandsche A?gemeene Keurings-
dienst uoor Landbouwzaden Tuin-
l^ouwzaden en Pootaardappelen),
más conocido por su sigla N. A.
K., garantiza en todos los casos
su conformidad con los más altos
«standards» sanitarios y de germi-
nación.

Estos astandards» han sido lo-
grados mediante largos y pacien-
tes trabajos, ya que desde hace
más de medio siglo los cultivado-
res de los Países Bajos vienen de-
dicándose a seleccionar y mejorar
sus planteles de semillas, con el

fin de dar al comprador las más
seguras garantías.

De los incipientes sistemas de
control implantados por aquéllos,
puede decirse que surgió en el
año 1932 el N. A. K., que con
más amplios y mejores medios
coordina ahora desde su central
de Wageningen todo lo concer-
niente a la producción y comercio
cie semillas, con el propósito de
lagrar ejemplares que satisfagan
las más severas exigencias nacio-
nales y extranjeras. El N. A. K.
mantiene estrecho contacto con
institutos especializados, con mi-
ras a establecer y dirigir ciéntífi-
camente todos los aspectos de las
actividades que le competen.

Las inspecciones se verifican
mediante las veinte oficinas pro-
vinciales del N. A. K. y realízan-
se ajustadas a las reglamentacio-
nes vigentes en materias de su-
pervisión de campos, transporte,
limpieza, clasificación, inspección
y certificado. La inspección de las
muestras hállase bajo la vigilan-
cia de la Estación Oficial Expe-
rimental de Wageningen, que so-
mete a una nueva verificación to-
las las partidas de semillas desti-
nadas a la exportación. T a n
pronto como se conoce el resulta-
do de un análisis individual y

cuando la muestra ha sido com-
parada a su vez con toda la par-
tida, se incluye un certificado en
los sacos, que son cerrados y se-
llados posteriormente por un fun-
cionario del N. A. K.

La producción de semillas en
los Países Bajos hállase regulada
por la Ley de Productores de
Plantas.

Sólo pueden proporcionarse ae-
millas de variedades incluídas en
el Registro General de Varieda-
des, cuyas listas son cuidadosa-
mente compiladas y revisadas
anualmente por un Comité que
trabaja en Wageningen en estre-
cha colaboración con los más des-
tacados cultivadores y con el Ins-
tituto Oficial de Investigaciones
de Variedades de Cultivos al Aire
Libre. Desde el instante en que
una nu^va variedad queda regis-
trada, los derechos de su cultiva-
dor son protegidos por la ley.

Una vez revisadas por el N. A.
K., las semillas pueden ser libre-
mente vendidas ; pero está prohi-
bido hacerlo con aquellas que no
fueron sometidas a inspección.
La exportación de semillas certi-
ficadas se confía a corporaciones
afiliadas, cuyos intereses corren
luego por cuenta de la Organiza-
ción de Comerciantes Mayoristas
de Semillas Agrícolas en La Ha-
ya.-O. H. P.

C . I . A .
COMERCIO - INDUSTRIA - AC3RICULTURA

COMPAI^IA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Dirección General: Avenida Queipo de Llano, 13
(EDIFICIO PROPIEDAD)

S E V I L L A
SUCURSALES:

MADRID: BARCELONA:
A 1 c a 1 á, 3 2. Rambla de Cataluña, 17

SEGUROS AGRICOLAS QUE PRAC1'ICA LA COMPAÑIA CON GRAN ES-
PECIALIZACION :

ROBO, HURTO Y EXTRAVLO Y MUERTE E INLJTILIZACIO_v
DEL GANADO.

ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LA AGRICULTUKA (desde
^ 9331.

INCENDIOS DE COSECHAS.

OTROS RAMOS EN QUE OPERA :
ACCIDENTES, INCENDIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL, AU-

TOMOVILES, TRANSPORTES, DOMF.5"CICO, kOTURAS,
DI VERSOS.
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•

CULTIVO Y OBTENCION
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•

DOMICILIO SOCIAL: DELEGACION:
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Una interesante
expfosición

Con motivo del Congreso His-
panolusitano de Farmacia, cele-
brado durante el mes actual en la
Ciudad Universitaria, y en la Ex-
posíción aneja a dicho certamen.
la señorita Manuela Gallardo Gó-
mez expuso unas acuarelas de flo-
res silvestres que han llamado po-
derosamente la atención de los
botánicos y de los aficionados a
las cosas del campo por su rea-
lismo y exacto colorido, cualida-
des que no es corriente conseguir
en dichas láminas, en las que se
suele falsear la exactitud de la
planta en aras de la nota artísti-
ca Pero el acierto de la señorita
Gallardo es que auna ambas co-

sas, siendo más de destacar este
éxito cuanto que no es pintora
profesional y sólo incidentalmen-
te, al tratar de ilustrar uno de sus
libros, pues es una excelente lite-
rata, descubrió sus espontáneas
apttiudes para la pintura.

Aparte de dicho libro, que va
a editarse brevemente, y en el
que el texto literario ha de alternar
con láminas a todo color de di-
chas flores, piensa la señorita Ga-
Ilardo comenzar la ejecución de

una variada y rica colección de
plentas de nuestra flora, que ha-
brá de tener una gran acogida no
sólo por el gran público que apre-
cie el realismo y arte de dichas
láminas, sino por profesores y
alumnos de las distintas cátedras
de Bo:ánica de nuestros centros
cie enseñanza de todos los gra-
c;es, que encontrarán en las men-
cionadas láminas un poderoso au-
xiliar para el conocimiento de las
plantas.

Cursillo de elaboración de quesos
Organizado por la Hermandad

Provincial de Labradores de Pa-
lencia y con la cooperación del
Ministerio de Agricultura, tuvo lu-
gar en la Estación Experimental
Agrícola de Palencia, del día 20
de abril al I de mayo, ambos in-
clusives, un cursillo eminentemen-
te práctico de enseñanzas de ela-
boración de quesos.

Las clases teórico-prácticas se
dieron por los Ingenieros Agróno-
mos Sres. Pelay Asín, Director
del Centro, y Temprano Fer-
nández.

A la inauguración y clausura

de estas enseñanzas asistieron el
Delegado Sindical provincial, el
Secretario y el Prohombre de la
Hermandad Provincial de Labra-
dores.

Los catorce cursillistas de ocho
pueblos de la provincia mostraron
gran interés por las cuestiones ob-
jeto del programa, habiendo re-
cibido por las tardes enseñanzas
sobre materias agrícolas solicita-
das por ellos, que se completaron
con visitas a los dos campos de la
Granja Agrícola y a instalaciones
lecheras en la provincia.

oF^RT^s ^ o^^n^nns
OFERTAS I tiérrez Asensio, ganadero. Qollndres

^ (saatander).

VENTA DE VACAS HOLANDE8A3 Í gARINA DE PE$CADO. Maauel
Y sIIIZAB de la Drovlncla de San- i ggnchez Rodrfguez. Lumbrales (Ba-
tander. Diriglrse a don Antonio Ciu- lamanca).

273



ŭ 61R1CC)L^Ut^

Provincias Vascongadas

E N general los cereales y legum-
bres marchan muy bien, En

Guipúzcoa los trigos alcanzan una
altura desusada. En esta provin-
cia, con muy buen tiempo, se
siembra el maíz y la judía asocia-
dos.

En Alava, la vid vegeta nor-
malmente, así como la patata en
las tres provincias. En Vizcaya
ae plantan las de segunda cose-
cha y se escardan las más tem-
pranas. En Alava prosigue la
plantación y las que nacen nacen
muy bien. En Guípúzcoa las tem-
pranas no han desarrollado como
es debido, porque hubo exceso de
humedad.

La remolacha está muy bien en
Alava. En Guipúzcoa continúa la
siembra de la forrajera. Los fru-
tales en esta provincia traen mu-
cho fruto. En cambio, por las fre-
cuentes lluvias coincidentes con
la floración, cuajará mal el fruto
de los manzanos.

Navarra y Rioja

E N la ribera de Navarra se es-
pera mala cosecha de trigo y

buena, en cambio, en el norte de
la provincia. Se perdió totalmen-
te la cosecha de habas, por el
ataque de criptógamas. En Logro_
ño los trigos están poco parejos.
Ha comenzado la siega de ceba-
das tempranas. La avena se pre-
sentó mal en determinadas zonas.
Se dan labores a los maizales,

Por exceso de humedad no fi-
nalizó la plantación de patata en
la montaña de Navarra. Las pata-
tas están desiguales en Logroño.
Por el contrario, la remolacha
azucarera marcha bien en las dos
provincias.

Las heladas causaron daño en
algunos viñedos de la Rioja alta.
En esta provincia ha comenzado
la recolección de cerezas ; las co-
sechas de albaricoque y peras se-
rón cortas, y algo mejor las de
ciruelas y melocotones.

Aragón

P oR haber llovido poco en
Huesca (Monegros y Cinca),

la cosecha de trigo será sólo re-
gular. En el resto de la provincia
presenta mejor aspecto. Cebadas
y centeno darán buen rendimien-
to, pero no así la avena. ^En Za-
ragoza hay mediana cosecha de
trigo, pero en Los Monegros, por
1^ sequía, aún los rendimientos se-
rán menores, así como en Cinco
Villas, por los intensos ataques
del «Mayetiola destructoru. La ce-
bada está casi normal en secano
y mejor en regadío ; también el
centeno parece que se va a por-
tar bien, salvo en las zonas más
tempranas, en donde las heladas
causaron daños. La avena se ha
visto favorecida por las lluvias.
El maíz nació muy bien. En Te-
ruel las legumbres están buenas,
pero en los cereales existe des-
igualdad grande, estando peor las
serranías y zonas frías.

En Huesca, las granizadas han
causado perjuicio en las cepas.
En Zaragoza están retrasadas, En
T'eruel, salvo en lo más frío, tie-
nen buen desarrollo.

Normal aspecto vegetativo tie-
ne la patata en Huesca. En Zara-
goza, otro tanto para las tempra-
nas, ya que en las tardías hay mu-
chas marras. En las zonas altas
de Teruel las temperaturas bajas
han causado daño en las plan.ta-
ciones.

El desarrollo de lá remolacha
es bueno en Huesca, procedién-
dose al trasplante. En Zaragoza
también da muy buena cara. En .
Teruel se vió favorecida por las
lluvias.

Medianas cosechas de manza-
na y albaricoque va a haber en
Zaragoza, y casi nulas de perales
y almendros.

Cataluña

T AMBIÉN en esta región han ba-

jado las estimaciones de las
cosechas, por diferentes motivos.

13n el regadio de Lérida ha jus-
tificado su nombre el «Mayetiola
ciestructor», y para el secano las
lluvias han sobrevenido tarde. Las
habas están con mucho pulgón.
En cambio, la veza tiene buen
aspecto. En Gerona ha llovido de-
masiado, encamándose trigos y
cebadas y abundando la «roya».
EI mijo, el maíz y el garbanzo ve-
getan muy bien. Hay mala cose-
cha de habas y se han abonado
los semilleros de arroz. En Barce-
lona hubo también exceso de
agua y una granizada del 23 de
mayo causó evidentes daños en
la parte sur de la provincia, Por
tales causas hay muchos campos
de cereales medianos, pero otros
están bien todavía. Igual puede
decirse de las legumbres. Conti-
núa la recolección de habas y gui-
santes. En Tarragona hay una
gran cosecha de trigo y buena del
resto de los cereales. Se ha tras-
plantado ya el arroz.

La fíoración del olivo ha sido
buena en Gerona e irregular en
Tarragona. L o s viñedos estáii
bien en Gerona y el Barcelona
acusan los efectos de los pe-
driscos.

Continúa en Barcelona la reco-
lección de patata de primera co-
secha, con buen rendimiento en
secano, aunque hayan fallado al-
gunas variedades. E n Gerona,
buen rendimiento en la tempra-
na. Buena vegetación para la de
segunda época y conclusión de la
plantación de la tardía. En Ta-
rragona, mediana cosecha de al-
mendra y buena de avellana. En
los frutales de Lérida, mucho
pulgón.

Baleares

S OBRE la cosecha de trigo exis-
te una impresión satisfactoria.

La cebada y la avena han grana-
do bien. ^Acabó la recolección de
las habas, cuyo rendimiento ha
sido medianejo por el fuerte ata-
que de roya.

La floración y la vegetación del
viñedo son normales, pero se ob-
serva la existencia de bastante
mildiu. En cambio la trama del
olivo no fué satisfactoria.

Se recolectan nísperos y cere-
zas ; se cuenta con cosechas flo-
jas de albaricoque y algarrobas y
aún peor de almendra.
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Se concluyó de sacar la patata
de primera cosecha, con poco
rendimiento a causa del mildiu.

Levante

^, L tiempo, excesivamente frío y
L lluvioso, ha perjudicado a los
cereales en esta zona. En Albace-
te se paralizó demasiado el des-
arrollo de las plantas ; posterior-
mente, con la subida de la tem-
peratura, s.. ha modificado la si-
tuación y se espera que la gra-
nazón acabe favorablemente, con-
siguiéndose entonces c o s e c h a
aceptable. En Murcia las lluvias
han determinado efectos perjudi-
ciales, salvo en la zona norte,
puea hubo mucho encamamiento
y roya, a más de estorbar la re-
colección de las cosechas de ce-
reales de pienso, que, al igual
que las legumbres de otoño, rin-
den muy poco. Parecidas noticias
de Alicante, en donde finalizó la
recolección de habas de verdeo a
fines del pasado ; los planteles de
arroz no alcanzan el desarrollo
normal por la falta de temperatu-
ra. También en Val^ncia, en don-
de se ha efectuado el trasplante,
las plantitas de arroz están atrasa-
das. Tampoco deja de haber alli
roya y encamado, estando media-
nos los cereales de regadío. El 24
de mayo un pedrisco muy fuerte
originó daños en la comarca de
fátiva. En el litora] de Castellón
se siega intensamente. En las zo-
nas altas existe roya y pulgón.

En esta. provincia la cosecha de
uva parece que va a ser abundan-
te. En Murcia y Alicante hay oi-
dium y mildiu y escasea el sul-
fato.

Salvo en Albacete, en las de-
más provincias ra floración del oli.
var ha sido irregular y deficiente.

En Alicante hay una abundan-
te cosecha de patata temprana.
En cambio en Murcia se han per-
dido muchas parcelas por el mil-
diu. En Valencia se presienten
buenos rendimientos. En Albace-
te la plantación de la tardía se ha-
ce en excelentes condiciones. En
esta provincia y en Castellón hay
impresión normal de la cosecha
de fruta. En Valencia, cosecha
mediana de almendra y garrofa,
por haberse helado el fruto en
parte. En Alicante será buena la
de almendra y mediana la de ga-

rrofa ; la fecundación de los agrios
fué estorbada por las lluvias. En
Murcia, bien el almendro, el al-
garrobo y el naranjo en cuanto a
producción y mal los frutales de
hueso.

Andalucía Oriental

E 1 exceso de lluvias ha tenido
estas provincras consecuencias

poco agradables. En Málaga, en-
camamientos y encharcamientos ;
roya, carbón y tizón. En las ha-
bas, aún mayores peripecias, y
por contera, jopo. Los garbanzos,
perdidos en gran parte. En cam-
bio el maíz marcha bien. En Gra-
nada, en los terrenos bajos y po-
co permeables han desmerecido
muchó las siembras ; las lluvias y
el viento frío dificultaron la gra-
nazón de la cébada. Los centenos
están atrasados. Habas, lentejas •y
yeros presentan buena cosecha.
En Jaén hay excelente cosecha de
trígo ; mediana de cabada y bue-
na de legumbres, excepto los gar-
banzos, que también han fallado.

En esta última provincia el oli-
var está bueno y en la campiña
ha Aorecido con avaricia. Se dice
que quedan aquí por molturar 50
millones de kilogramos de aceitu-
na. En Granada parece que la
trama no ha sido abundante. En
cambio en Málaga la brotación
fué satisfactoria

En la costa de dicha provincia
las cepas presentan pocos raci-
mos. En la vega de Granada hay
buena cosecha de patata, favore-
cida por las lluvias, las cuales, en
cambio, han perjudicado a las pa-
tatas de Málaga. Tanto en ésta
como en Granada, la remolacha
veQeta muy bien.

En Málaga prosigue la planta-
ción de caña nueva y continúa la
recolección, con buen resultado.
Hay medí'ana cosecha de fruta,
sobre todo de almendra.

Andalucía Occidental

L os sembrados de esta región
han desmerecido mucho des-

de el mes anterior, por haberse
encamado lo scereales ; por la ra-
ya, que ataca intensamente a los
mismos ; por P l mucho jopo de
las habas y por la rabia y fusa-
riosis de los garbanzos. En Cádiz
hubo binas y escardas en los gar-

banzos. En Huelva empezó a fi-
nes de mayo la siega de los tri-
gos y cebadas, cuya granazón no
es satisfactoria. En cambio la
avena ha mejorado bastante Los
maizales están retrasados, e inclu:
so algunos no han nacido bien.
En Sevilla se segaron las cebadas,
bastante caídas por cierto ; aquí
los garbanzos están medianos. En
Córdoba las cebadas han granado
bien y su siega se retrasó por la
humedad del terreno ; las habas
darán mediana cosecha y los gar-
banzos se van perdiendo por las
muchas lluvias.

Los viñedos presentan buen as-
pecto en toda la región. En Huel-
va se ha perdido el excesivo ade-
lanto y hay mucho mildeu.

El olivo tuvo abundante trama
en Córdoba. En Sevilla, segunda
labor de bina al olivar y fuerte
ataque de polilla. E.n Huelva el
cuajado de la flor fué retrasado,
por las lluvias.

Comenzó en Cádiz y Huelva la
recolección de la patata ; los pa-
tatales están poco igualados y bas-
tante buenos, respectivamente. En
Sevilla se saca la que está ataca-
da de mildiu y la cosecha va a ser
mediana. En cambio, la remola-
cha ha mejorado mucho.

En Huelva, mediana cosecha
de almendra, corta de naranja y
buena de higos.

Estremadura

E tv Cáceres hay buena cosecha
de trigo, cebada y avena, y

medianilla de centeno ; los gar-
banzos van rabiando unos tras
otros. En Badajoz, la producción
úe trigo ha de ser muy buena ; la
cebada se queda por bajo, por las
muchas lluvias y vientos fríos de
mayo. L^^ habas pintaron media-
namente por el jopo. Los garban-
zos, francamente rabiosos, con
elevadas pérdidas. También en
este capítulo desagradable hay
que computar daños cuantiosos
de varias tormentas, afectandó a
las diversas cosechas en pie.

El olivo tiene buen aire en las
dos provincias; 1a cosecha de fru-
ta en Cáceres va a ser corta, por-
que las lluvias estorbaron la Ao-
ración de los frutales.

La vid en esa provincia vegeta
normalmente, esperándose u n a
buena cosecha, aunque se masca
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una invasión de mildiu, muy pro-
bable por las condiciones mete-
orológicas de finales de prima-
vera.

Los patatales de primera cose-
cha van bien, pero existen varias
dificultades para la plantación de
patata tardía ; entre ellas, la falta
de simiente.

Castilla la Nueva

L A granazón de los cereales se
verifica en buenas condicio-

nes, sobre todo del trigo. En Ciu-
dad Real comenzó a fines de ma-
yo la siega de la cebada. Se sem-
bró el maíz y el panizo. En los
garbanzales no falta la correspon-
diente rabia. En Toledo están me-
dianas las legumbres, por las he-
ladas de principio de mayo. En
Madrid las avenas y las cebadas
marchan bien, pero los centenos
están retrasados en la sierra. Hay
algunas zonas con ataques de ro-
ya y las legumbres por ahora van
bien, incluso los garbanzos, con
la salvedad de las habas, que tie-
nen mucho pulgón. En Cuenca
los sembrados se encontrabai^
atrasados, pero en estos buenos
días de sol empiezan, a recuperar
lo perdido. En Guadalajara los
centenos tienen un gran desarrollo
y prometen buena cosecha, así co-
mo la cebada y la avena. Los tri-
gos sembrados en los bajos han
padecido por las bajas tempera-
turas. Y las habas y lentejas tie-
nen mucho pulgón,

En esta provincia, así como en
Nladrid y Ciudad Real, la flora-
ción del olivo fué intensa.

Las cepas se desarrollan nor-
malmente en Madrid, Toledo y
Ciudad Real, sin que las heladas
de principios de mayo hayan pro-
ducido daños apreciables. E n
Cuenca han sufrido daño por las
escardas y pedriscos.

En Ciudad Real se planta pata-
ta de segunda época ; las tempra-
nas vegetan bien, pero están muy
cscarabajeadas. En Cuenca e s
buena la cosecha de las patatas,
así como en Madrid, por las favo-
rables condiciones meteorológi-
cas, aunque en algunas parcelas
ha fallado la simiente.

La remolacha, en ambas pro-
vincias, va muy bien por ahora.

Castilla la Vieja

P oR el hecho de haber marcea-
do el mes de mayo, ha baja-

do mucho el nivel de estimación
de la cosecha de cereales, en ge-
neral, y particularmente del tri-
go. Tanto es así, que en Segovia
la cosecha de ésta será corta. Me-
nos mal que los restantes cereales
y legumbres van bien. Tampoco
en Avila están satisfechos ni del
trigo ni del centeno. En cambio,
va a ser allí buen año de algarro-
bas. En Valladolid los descensos
de temperatura han dañado <=.I
sensible centeno, y los trigos es-
tán arroyados. En cambio, los ce-
reales de primavera y las legum-
bres siguen prometedores. En Pa-
lencia, buena impresión de trigo y
cebada, pero se registran grandes
daños de tormentas en algunos
términos. En Soria, desde el mes
anterior han mejorado todas las
siembras, especialmente las le-
gumbres y las de primavera.

En Avila se aprecia más fruto
a la vista en las cepas de uvas tin-
tas que en las de blancas, En el
viñedo de Valladolid causaron da-
ños las heladas tardías. En Palen-
cia también están medianas las
vides y se registra una gran inva-
sión de coqvillo.

Se plantó patata de segunda
época en Segovia, Avila, Vallado-
l:d y Soria. Las que van nacien-
do y las tempranas, vegetan bien.

La remolacha está superior en
Valladolid ; muy bien en Avila y
bien en Segovia y Soria, a pesar
de haber nacido, en la primera
de estas dos provincias, con cier-
ta desigualdad. En Palencia está
regular, pues, además de nacer
mal, tuvo mucha pulga.

Muy buena cosecha de fruta en
Avila. Mediana en Valladolid y
Palencia, por las heladas.

r

Ilegión Leonesa

!j L campo, en general, ha em-
u peorado en estas provmcias,
aunque no gran cosa todavía. En
León, los fríos han retrasado la
vegetación y la espiga del cente-
no es pequeña. Las legumbres
marchan bien. Se recolectan gui-
santes de verdeo. En Zamora se
esperan de las legumbres magní-
ficos rendimientos, pero los cerea_
les tienen muchas males hierbas,

que no han podido arrancarse. En
Salamanca la helada del 3 de ma-
yo y el ticmpo, fresco y lluv:oso
en demasía, han perjudicado a loa
cereales; garbanzos y gu:santes
marchan bien.

También sufrió el viñedo de es_
ta provincia por la helada citada.
En Zamora y León hay mucha
muestra. Se entresaca en Zamora
la remolacha, que está bien. En
León se combate, con éxito, la
apulguilla».

Se plantan patatas tardías en

Salamanca y Zamora. Las tem-
pranas prosperan poco.

En Leórr se recolectan cerezas,
habiendo fallado la flor en el
manzano.

Santander y Asturias

^j tv Santander los cereales mar-
L chan bien y se cuenta, den-
tro de las legumbres, con buena
cosecha de habas y mediana de
guisantes en la zona de Liébana.
Por el exceso de humedad va des-
pacio la siembra as^ciada de maíz
con judías. En Asturias continúa
la óiembra del citado cereal y lo
que va naciendo se resiente, por
exceso de humedad. En general,
el campo pide ahora calor y una
temporadita seca.

Se espera buena cosecha de
uva en esta provincia. En ella se
siembra la patata tardía y vegeta
bien la temprana.

En Santander continúa la plan-
tación ; en general, las nacidas es-
tán buenas, si acaso con exceso
de humedad en algunos lugares
de la costa.

Galicia

E tv Coruña los trigos tempranos
están bien, aunque con poca

paja. Los tardíos, en cambio,
marchan medianamente. Los de-
más cereal^s también están bue-
nos, si bien el centeno de algu-
nas comarcas ha sido dañado por
las heladas. Se siembran, en bue-
nas condiciones, el maíz y las ju-
días asociadas. Los trigos de Lu-
go continúan con su buen aspec-
to, pero los centenos han sufri-
do e] daño de las heladas de la
primer quincena de mayo. Tam-
bién hay ya daños de tormentae
y granizadas,
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C^N ...,rmal concurrencia de c^p-
nados se celebraron los habi-

tuales mercados en la provincia
de La Coruña, aiendo elevado el
número de transacciones efectua-
das. Cotizacione3 en baja para to_
da clase de especies. Se exporta-
ron reses a las principales capi-
taies. Censo sin variación, salvo
en porcino que ha aumentado por
crías. Mediano estado sanitario.
Los pastos presentan buen aspec-
to. En Lugo, la concurrencia fué
normal y los precios quedaron con
tendencia eostenida. Se elevó el
censo en el lanar, cabrío y por-
cino. Sanidad buena en el caba-
llar y mediana en las especies de
abasto. Se efectuaron bastantes
operaciones en Orense, con con-
currencia numerosa en caballar,
mular y asnal. Precios en baja
para el vacuno y sostenidos en las
demás especies. La procedencia
del ganado fu^ exclusivamente
provincial. Censo pecuario esta-
cionado y buen estado sanitario.
Abundó mucho el porcino en
Pontevedra y escaseó el caballar,
realizándose bastantes transaccio-
nes. Cotizaciones en baja y censo
estabilizado.

Asturias y Santander

r N Asturias, numerosa concu-
L rrencia, con precios en baja
en todas las especies, procedien-
do el ganado íntegramente de la
provincia. La población pecuaria
permanece invariable. Es media-
no el estado sanitario para las es-
pecies de abasto. Los pastos pre-
sentan buen aspecto.

En Santander, los mercados se
vieron con normal concurrencia de
vacuno y caballar, siendo escasa
la asistencia de las restantes espe-
cies. EI número de transacciones
fué regular y las precios se mani-
festaron en baja. Se exportó ga-
nado con destino a toda España.
El estado de los prados es bueno,
continuando la escasez de pien-
soe.

^'ascongadas

^ N Alava se celebraron 1 o s
acostumbrados mercados con

normal concurrencia de porcino y
escasa de vacuno, lanar y cabrío.
Precios en baja para toda clase
de especies. Entró ŭanado de Ga-
licia y Guipúzcoa. Censo ganade-
ro sin variación,

Escasa concurrencia, en gene-
ral, en las plazas guipuzcoanas,
efectuándose regular número de
transacciones. Precios en baja pa-
ra e] vacuno y porcino, en alza
para el caballar y sostenido en la-
nar y cabrío. Disminuyó la pobla-
ción en el vacuno, lanar y porci-
no, aumentó en el cabrío y se
sostiene en caballar, mular y as-
nal. Estado sanitario satisfactorio.
En Vizcaya la concurrencia fué
normal, salvo en el lanar, que fué
nula. Precios en baja, procedien-
do el ganado no sólo de la pro-
vincia, sino de las limítrofes y de
Extremadura. Disminuyó el censo
pecuario en todas las especies.
Es bueno, en general, el estado
sanitario de la ganadería. Exce-
lente la situación de pastos y es-
casas las disponibilidades de pien-
sos. El estado de la montanera
es bueno.

Región leonesa

(j N León se vieron los mercados
l ^ normalmente concurridos, pe-
ro se efectuaron pocas transaccio-
r.es. Los precios acusaron baja en
todas las especies, en tanto que
aumentó la población pecuaria.
El es:ado sanitario es mediano
para el vacuno, lanar y aves. Co-
mo consecuencia de las abundan-
tes lluvias, el estado de los pastos
es bueno. .

En Salamanca tuvieron lugar los
mercados habituales, que estuvie-
ron normalmente concurridos y
efectuándose regular número de
transacciones. Precios en baja en
todas las especies, con proceden-
cia exclusivamente provincial. Se
exportó ganado a Madrid y otras
provincias. Censo sostenido en la-
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nar y cabrío y en alza, por crías,
en las restantes especies. Buen
estado sanitario, excepto en por-
cino, que es solamente mediano.
Buena situación de pastos. En Za-
rnora la concurrencia de ganados
ha sido mayor que el pasado mes,
excepto en bovino, que fué algo
r.ienor, efectuándose regular níi-
mero de transacciones. Cotizacio-
nes en baja en las especies de
abasto y sostenidas en el caballar.
Censo estabilizado. El estado sa-
nitario de la ganadería es bueno,
excepto en las aves.

Castillas

E N Avila se celebraron con mu-
cha concurrencia las ferias

de El Barco, Pedro Bernardo y
Casavieja, así como los mercados
habituales, en los que se efectua-
ron escaso número de transaccio-
nes en reiación con el ganado que
concurrió. Bajaron los precios, es-
pecialmente en ovinos y porcinos.
Se exportaron reses a Madrid,
Barcelona, Zaragoza y Bilbao. El
estado sanitario es bueno, excep-
to en porcino, por existir algunos
focos de peste, Censo sostenido

° en vacuno y caballar, aumentan-
do por crías en las restantes es-
pecies. Mejoraron mucho los pas-
tos úl^imamente.

En Burgos, además de los mer-
cados de costumbre, se celebró la
feria de Miranda de Ebro, con
normal concurrencia, efectuándo-
se buen número de transacciones.
Los prectos acusaron ligera baja
en las especies de abasta, perma-
neciendo sostenidos en caballar,
mular y asnal. Censo ganadero
c.on ligera baja en lanar, cabrío y
porcino, en alza en equino y per-
manece sostenido e n vacuno.
Buen estado sanitario, así como la
situación de pastos.

En Logroño solamente se cele-
braron mercados de ganado por-
cino, que se vieron normalmente
concurridos. Cotizaciones sosteni-
a'.as en todas lás especies. Cenao
ganadero estacionado. Buen esta-
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do sanitario y normal situación de
pastos.

Las ferias y mercados palenti-
nos se vieron muy concurridos de
vacuno y porcino y nada de la-
nar y cabría, efectuándose buen
número .3e transacciones. Precios
er. baja. El censo pecuario aumen-
tó, por crías e importación de

porcino, manteniéndose estabili-
zado en las restantes especies.
Bt,en estado sanitario.

En las plazas segovianas, la
concurrencia de ganados fué muy
r_umerosa en vacuno, escasa en
cabrío y normal en las restantes
c.lases, efectuándose buen número
cie transacciones Cotizaciones sos-
tenidas para el ganado de vida
vacuno y lanar ; el de sacrificio se
cotiza en baja. Procedencia del
ganado, exclusivamente pro v i n-
cial. Censo ganadero estabilizado
y buen estado sanitario.

En Soria, durante el pasado
mes, no se celebraron ferias y los
mercad^s se vieron normalmente
concurridos, efe^tuándose nume-
rosas transacciones. Precios en
baja para el lanar, cabrío y por-
cino. Aumentó el censo, por crías,
en lanar y porci:io y permaneció
sin variación en las restantes es-
pecies. Estado sanitario bueno.
Normal estado de pastos.

En Valladolid fué muy numero-
sa la concurrP:.cia de lanar y es-
casa la de las r^stantes especies,
efectuándose bastantes transaccio-
nes. Precios en baja para el va-
cuno y porcino y sostenidos en
las restartes especies. La proce-
ciencia del ganado fué, además
de la provincia, de Zamora, Sa-
lamanca y Extremadura. Censo
en alza por crías en lanar y por-
cino y sin variación en vacuno.
cabrío y caballar. Estado sanita-
rio satisfactorio. ,

En Ciudad Rea] la concurrencia
de ganados fué numerosa en va-
cuno y porcino y normal en las
restantes especies. Precios en ba-
ja, con ganado procedente exclu-
sivamente de la provincia. Au-
mentó la población pecuaria, por
crías, en las especies de abasto ^
permanece sostenida en caballar,
mular y asnal, Excelente estado
sanitario, menos en el ganado
porcino, a causa de la péste. Nor-
mal estado de pastos.
En Cuenca solamente se cele-

bró el mercado de Carboneras de

Guadazaon, que se vió escasa-
rnente concurrido. L o s precios
tienden a la baja, siendo ésta más
acentuada en cerdos de destete.
EI censo ganadero acusa baja, por
sacrificio, en lanar y cabrío ; alza,
por nacimiento, en porcino y sos-
tenido en vacuno y equino. El es-
tado sanitario e s satisfactorio.
Buena situación de pastos.

En Guadalajara se celebraron
las ferias de Sigiienza y Atienza,
habiendo estado poco concurrida
la primera y acudiendo solamen-
te ganado porcino a la segunda,
efectuándose regular número de
transaccior.es. Precios en baja.
No ha sufrido variación el censo
ganadero.

En Madrid tuvieron lugar con
escasa concurrencia y se realiza-
ron reducido número de transac-
c^ones: Los precios se manifesta-
ron en baja y la procedencia del
ganado fué de la provincia y de
Vitoria y Badajoz. Censo ganade-
ro esta^ionario. Buen estado sani-
tario para todas las especies. Ex-
celente estado de pastos.

La feria de Talavera, en Tole-
do, se vió escasamente concurri-
da, Precios en baja para toda cla-
se de ganado. Estado sanitario sa-
tisfactorio. Censo estabilizado y
normal situación de pastos.

Aragón y Navr..rra

E N Huesca tuvieron lugar las
las ferias de Almudévar, Fra-

ga, Binéfar y Monzón, así como
los acostu:.ibrados mercados, que,
en general, se vieron con escasa
concurrencia de ganado. Precios
con tendencia a lá baja en todas
las especies. No ha sufrido va-
riación el censo ganadero. El es-
tado sanitario es satisfactorio pa-
ra todas las especies. Buena situa-
ción de pastos.

Én Teruel, las ferias dt Valde-
rrobres y Calamocha estuvieron
normalmente conc.urridas de por-
cino y escasa de las restantes es-
pecies. Cotizaciones en baja, ex-
cepto en el caballar, que conti-
núa con precios sostenidos. Au-
mentó el censo, por crías, en las
especies de abasto, continuando
estabilizado en caballar, mular y
asnal. En general, la situación sa-
nitaria es buena, así como el esta-
do de los pastos.

Las ferias de Maella y Borja, en

Zaragoza, así como los habitua-
les mercados, e^tuvieron con po-
co ganado, no obstante lo cual se
efectuaron buen número de tran-
sacciones. Precios en baja. El
censo ganadero ha aumentado.
por crías, en porcino y permane-
ce estabilizado en las res:antes
especies, El estado sanitario es
bueno, excepto para el vacuno ,y
las aves. Buena situación d e
pastos.

En Navarra la concurrencia fué,
^n general, muy ntimerosa, sobre
todo de porcino, escasa de caba-
Ilar y normal de vacuno, lanar y
cabrío. Precios con ligera baja en
tc^das las especies, excepto en ca-
brío, que se mantiene sin varia-
ción. Censo en baja, por sacrifi-
cio y exportación, en porcino,
permaneci°ndo invariable en las
restantes especies. El estado sani-
lr.rio de^ la ganadería es muy bue-
no. Los pastos están bastante
bien.

Cataluña

E N Barcelona los mercados es-
tuvieron bastante concurridos,

más que en meses anteriores. Los
precios, aunque prácticam e n t e
sostenidos, muestran cierta ten-
dencia a la baja, principalmente
en lechones. A pesar de ello, cl
número de transacciones fué muy
reducido, por resistirse la oferta
a aceptar la baja. El ganado pro-
cedió de la misma provincia, así
como de Santander y Lérida. No
ba sufrido variación el censo ga-
nadero: Buen estado sanitario. La
situación de los pastos es acepta-
ble y la de los piensos tiende a
mejorar.

En Gerona la concurrencia de
ganados fué escasa, sobre todo en
especies de abasto, efectuándose
regular número de transacc.iones.
Precios en baja en todas las es-
pecies, menos en caballar, que
continúa sostenido, El censo ga-
nadero acusa baja por sacrificio
en lanar y porcino, mantenién_
dose sostenido en las restantes es-
pecies. Es satisfactorio el estado
sanitario de la ganadería. Buena
siUración de pastos.

En Lérida se celebraron los
mercadoa con r^umerosa concu-
rrencia, efectuándose buen núme-
_o de transacciones, notándose li-
gera baja en los precios en todas
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las especies. Censo estabilizado.
Estado sanitario bueno.

A1 contrario dc lo indicado pa-
ra la provincia anterior, en Tarra-
gona se celebraron con escasa
concurrencia d e ganado, efec-
tuándose, no obstante, buen nú
mero de transacciones. Los pre-
cios acusaron baja en todas las es-
pecies, menos en caballar.

Levante

^ N Murcia la concurrencia de
ganados fué normal y se efec-

tizaron buen número de transac-
ciones. Los precios se mantienen
sostenidos y la procedencia ^lel
ganado fué de la provincia y par-
te del caballar de las de Andalu-
cía, León y Ca^tilla. Se exportó
ganado con destino a Alicante,
Barcelona y Valencia. Censo es-
tabilizado. Estado sanitario satis-
factorio.

En Valencia, poca animación y
regular número de transaccioney,
manifestándose los precios en ba-
ja en todas las especies. Censo
ganadero estacionado, En general
es bueno el estado sanitario y la
de los pastos.

En Castellón, el mercado de le-
chones de Segorbe estuvo normal-
mente concurrido. Precios soste-
r.idos. Censo ganadero sin varia-
ción, En Alicantc tuvieron lugar

las ferias y mercados habituale9
con escasa concurrencia, efec-
tuándose reducido número d e
transacciones. Precios en baja en
las especies de abasto y sosteni-
dos en equinos. Censo estabiliza-
do, excepto en porcino, que acu-
sa alza por crías.

Extremadura

EN Badajoz, la concurrencia de
ganado fué nula en cabrío Y

escasa en las restantes especies ;
no obstar,te, se efectuaron buen
rúmero de transacciones, habién-

dose manifestado los precios en
baja. Sin variación el censo gana-
dero. Buen estado sanitario y de
pastos.

En Cáceres se celebraron las fe-
rias de Brozas, Casar, Coria y Na-
vas del Madroño, así como los
acostubrados mercados, que se
v,eron normalmente concurridos y
en los que hubo buen número de
transacciones. Precios en baja en
todas clases. El censo acusa baja
por sacrificio en lanar, alza en va-
cuno y porcino y sostenido en ca-
ballar.

A ndalucía

C N Cádiz se celebraron los ha-
bituales mercados, con esca•

5a concurrencia y buen número

de transacciones. Los precios se
manifestaron en baja en todas las
e^^pecies, No ha sufrido variación

el censo ganadero La situación
de pastos no pasa de mediana ^^
las disponibilidades de piensos

son escasas.
En Córdoba se celebraron las

ferias de 1^lontilla, Hinojosa del
Duque, Palma del Río y Puente
Genil, yuc se vieron con normal
concurrencia de ganado y en las
que se efectuaron regular núméra
de transaccionés. Precios en haja
para todas las especies. El cens^
ganadero ha disminuído.

Tuvieron lugar los mercados de
ló provincia de Huelva con esca-
sa concurrencia de bovino y ca-
ballar, siendo nula la asistencia
de las restantes especies. ^Los pre-
cios se mantienen sin variación.
Continúa estabilizado el censo ga_
nadero. Buer, estado sanitario y
normal situación de pastos.

En Sevilla se celébraron las fe-
rias de Osma, Ecija, Mairena,
Carmona, Sanlúcar la Mayor y los
r.iercados de costumbre, en los
que la concurrencia fué normal de
ganado vacuno y caballar y esca-
sa de las restantes especies, efec-
tuándose un reducido ní,mero de
transacciones. Los precios acusan
descenso. En el porcino hay algu-
nos focos de mal rojo. Buena si-
tuación de pastos.

A e a d e 11l l a para preparación exclu9iva de

PERITOS AGRICOLAS
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Dirigida por los Ingenieros Agránomos :
J. BENITEZ Y R. BENF.YTQ

Dirección^ Válgame Dios, 8(esquln8aóravlna)-Teléfonos{2 ŭ ^Q7 • - MADRID
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I N D I CE GENERAL DE "AGR I CU LTU RA"

A requerimiento de numerosos suscriptores, se va a publicar en breve pla-

zo el Indice general de la ReviSta AGRICULTURA, en el que se condensará todo

e^ material publicado desde su fundación, en el año 1929, debidamente or-

denado por materias, en un voluminoso tomo en cuarto, facilitando de esta

manera la consulta de la copiosa documentación de carácter técnico, social y

legislativo que constituye dicho material.

En dicho volumen, que ha de constituir una constante y eficaz propagan-

da entre todos los consultantes del Indice general, se intercalarán anuncios re-

lacionados con las materias que en él se traten, y la tarifa de publicidad para

dichos anuncios será la siguiente :

PLANAS CORRIENTES A UNA SOl_A T1NTA

Plana entera ... ... ... ... ... ... ..^. ... ... ... ... 2.000 pesetas.

Media plana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.700 u

PLANAS PREFERENTES

Contraportada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.000 pesetas.

Tercera página de cubierta ... ... ... ... ... ... 2.800 n

Cuarta ídem íd. (exterior) ... ... ... :.. ... ... ... 4.000 »

Página frente a principio de Sección ... ... ... ... 2.600 »

ANUNCIOS ENTRE TEXTO

P1ES DE 1'ÁGWA, Altura, tres centín^etros ... .,. 500 pesetas.

Para ostos anuncios dirigirse a la Administración de la Revista AGRICULTURA
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TRANSPORTE DE AVES

PARA REPOBLACION

En el 13oletfn Oficial del Estado dei

dfa ^7 de mayo de i948 se publica ur.a
Orden del Ministerio de Agricultura.
cuya parte dispositiva <lice asf :

Queda autorizado el transporte y
facturaciún a todas las provincias es-
uañolas de las aves de tres a cinco me-
ses de edad, a los fines de repoblació^^
av(cola, procedentes de las granjas aví-
wlas diplomadas, siempre que hayan
sido vacunadas con los productos an•
teriormente citados en ur. plazo no in-
ferior a diez dfas ni superior a un mes
y vayan acompañadas de la correspon-
diente gufa de origen y sanidad que
^credite el estado sanitario normal •1e
los efectivos dc ]a granja.

Madrid, rz de mayo de r948.-Reiu.

CONSTRUCCION DE SILOS
PARA CEREALES

En el 13oletfn Oficial del Estado deí
d(a 3 de junio de t948 se publica un
C)ecretu dcl 3linisterio de Agricultura,
cuya parte dispositiva dicc asf :

Se declara urgente, de acuerdo con
lu prevenido en la Lcy de 7 de octubre
de i93q, la construcciún de silos para
cereales, proyectados por la Dclega-
ción Nacional del Servicio Naciona dei

Trigo en Balaguer, Tarrega (Lérida) ;
Dlurcia, Lorca (Murcia) ; Cuéllar, Or-
tigosa de Pestaño ( Segovia) ; Tala^•e-
ra de la Reina (Toledo) ; Zamora, La
Tabla, Piedrahita de Castro y T^ro
^Zamora), a los efectos de adquisiciún
de los terrenos y para la ejecución cte
1<rs obras necesarias.

Asf lo dispongo por el presente De-
creto, dado cn Madrid a zr cíe mayo
de rq48.-Franeisco Frauco.-El b1i-
nistro de .4gricultura, Carlos Rein .Sr-
f;ura.

mayo de r933 (Estatuto del Vino), que
fijan el régimen para nuevas planta-

ciones de viñedo.

Segundo. A partir de esta fecha, los
labradores que deseen poner nuevos vi-
riedos o reponer cepas lo solicitaran
exclusivamente de las Jefaturas A,gro-
r^ómicas correspondientes mediante los
modelus e instrucciones que dicte la
Dirección General de Agricultura.

Tercero. Toda plantación de viñe-
dos hecha a partir de esta fecha sin

autorización de las Jefaturas Agronó-
micas seró sancionada, después de in-
coacío el oportuno expediente por el

Servicio de Defensa contra Fraudes,
con arreglo a la legislación vigente
sobre la materia y con el arranque sin
excusa ni pretexto alguno de las plan-
taciones, debiendo pagar además los

expedientados los derechos que corres_
pondan por levantamiento de actas e
inspecciones.

Cuarto. Se deroga ]a Orcíen circu-
lar de la Dirección General de Agri-

cultura cíe fecha r4 de octubre de t932,
relativa a este mismo objeto, y queda

autorizada dicha Direcciún General pa-
ra dictar las disposiciones complemen-

tarias que se p. ccisen para el más
esacto cumplimiento de esta Orden.

Quinto. Ouedan en suspenso los
l^ermisos o autorizaciones que al am-

paro de la Circcilar de r4 de octubre
de i93z hayan sido concedidos hasta
la fecha por los excelent(simos señores

Gobernadores civiles de las previncias

^ara efectuar nuevas plantaciones d^
viñedo, siempre que hasta el momento

presente no hubieran sido efectuadas,
debiendo solicitar nuevamente los viti-

cultores la autorización precisa para la
plantación con arreglo a lo dispuesto
en el artfculo segundo de la presente
Orden.

Madrid, q de junio de r948.-Rein

DEFINICION DEL PRECIO
OFICIAL DEL TRIGO

I^.n el 13olrtfn Oficial del Estado del
dLc 4 de jcmio de r948 se publica una

de fecha 3r de mayo, cuyo texto fnte-
gro es como sigue :

Por Decreto de i4 del corriente se
fijó un precio de tasa para el trigo en
la campaña de compra r948-r949 de
r r7 pesetas el Om. con carácter uni-
fcrme, estableciéndose ademas como
estfmulo al cultivador la prima única
de i33 pesetas por Qm., desaparecien-
do con ello la diferente estimación que
en la reglamentación cíe campañas de
compra anteriores se habfa establecido
por la Delegaciún General de Agricul-
tura, de acuerdo con el Sindicato N'a-
cional del Trigo, en relación con las
variedades comerciales de este cereal.

Es costumbre generalizada la de con_
tratar entre los particulares la prest:r-
ción de servicios o cumplimiento de
obligaciones, relacionando o ligandu
una y otros a la cotizaciún oficial del
trigo, j^ modificando el precio de éste
en méritos del citado Decreto resulta
necesario que por este ^linisterio s^
íije lo que debe entenderse por precio
oficial del trigo, a fin de que sirva de
norma en los conflictos o dudas que
sobre el cumplimiento de obligaciones
en las que intervenga como factor di-
cho precio puedan surgir y cuya solu-
ción corresponde a los Tribunales 3e
Justicia. ,.

En su virtud, este Ministeric ha te-
nido a bien disponer :

Arttculo rínfco.-Cuando para el pa-
go de la prestación de un servicio 0
para el cumplimiento de cualquier obli-
gación se establezca una cantidad de
numerario que guarde relaciún con el
precio oficial del trigo, se entenderá que
este precio es el de r r7 pesetas el Qm.,
aue con car<ícter uniforme establece el
Decreto de i4 del mes en curso.

En consecuencia, no podrán nunca
considerarse inclufdos en el aludido
precio oficia] dcl trigo ni la prima úni-
ca que como estfmulo al criltivador es
tablece el párrafo segundo del artfcu-
lo primero cíel indicado Decreto ni
cualquiera otras primas o bonificacio-
nes que para campañas posteriores
i^uedan establecerse.N: ^RNIAS PARA NUEVAS

PLANTACIONES DE VINEDOS

I^:n el I3oleHn Oficinl del Estado de
fccha zo de junio'aparece una Orde q

dcl Ministerio de Agriccdtura, firmada
el q, cuya par[e dispositiva es como
sigue :

Primero. A partir de la publicación
en el 73oleftn Oficial del Estado de la
presente Orden, las Jefaturas Agronó•
micas provinciales dedicar3n una es-
pecial atención al cumplimiento de los
artfculos 67 y 68 de la Ley de a6 dc

Orden del Ministerio de Agricultura Madrid, 3r de mayo de iq.}8.-Rein

Se ^lesea REPRESENTANTE GI;NERAI. o COb'ILRCIANTE
de máquinas agrfcolas e industriales para la rolocación ue :

Sierras de r.inta y sierras circulares, devastadoras.
Desagiies de grifos y por ventilación.
Trituradoras ^ molinos en fundición y en palastro.
Bombas de drferentes modelos p.rra la agnccdtura.
Sembradoras, distribuidoras de abonos y arrancadoras de patata

CAVMA, 54 Faubourg da Pierres - STRASBOURG ( Bas-Rhin) France
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ŭetr^ cta del

BOL^TIN ^^, ^ OFICI^IL
DEL ESTADO

Junta Central del instltnto Nacional de
Investigactones Agronómlcas.

Decreto del Ministerio de Agricultura,
fecha 22 de marzo de 1948, por el que se
crea la Junta Central de: Instituto Na
cional de Investigacíones Agronómlcas
(aB, O.u del 12 de mayo de 1948.)

Regalación de la campafia lanera.

Orden conjunta de los Mínisterios de
Industrla y Comercio y de Agrícultura

de 12 de mayo de 1948, por la que sc

regula la campafia lanera 1948-49. IaBo-

letín Oflcíalv del 16 de mayo de 1948 )

se dan normas por las que se han de
regir la campafia de recogida de cereales
y leguminosas 1948-49 (cB. O.a del 24 de
mayo de 1948.)

Concurso de fotoqraftas de temas
agricolas.

Orden del Ministerio de Aqrícultura,
fecha 17 de mayo de 1948. por la que se
prorroga el plazo de entrega de fotogra-
ffas para el concurso sonvocado por Or-
den mínisteria de 31 de marzo próximo
pasado hasta el 30 de septitmbre de
1948. ( aB. O. s del 25 de mayo de 1948. )

Espectes medlcinales reg •amentadas y

protegidas para Ia campaf^a 1948-49.

Orden del Ministerio de Agricultura,

de 11 de mayo de 1948. por la que se fl

^an las especles medicinales, aromátlcas

y de perfumeria reglamentadas y prot°-

gídas para la campafla 1948-49. ( aBole-

tfa Oflcial» del 16 de mayo de 1948.)

9ervtefo del Esparto.

Decreto conlunto de los Mfnfsteríos Ae

Industria y Comercio y de Agricultu*a.

fecha 23 de abril de 1946, por el que se

nombra Jefe del Servicio del Esparto a

don Edttardo Cafiizares Navarro. (aBo•

letfn Oflcials del 19 de mayo de 1948.)

Creaclón del Servtcio de la Madera.

Decreto con]unto de los Ministerios do

Agrfcultura e Industría y Comercio, por
el que se crea el Servicio de le Madera.
(cB. O.a del 20 de mayo de 1948.)

>

Trabajos hldrolbgico-fnrestales de
ntllidad públlca.

Decretos del Ministerio de Agricultura

fecha 23 de abril de 194B. por lo que se

declaran de utilidad pública los traba-
jos hidrológico-forestales en la. cuenca

del río Robite, en los términos munlcl-

pales de Arenas, Canillas de Aceítuno y

otros, de la província de Málaga; en la

cuenca del rfo Tablate, en los térmínos

rmunícipales de Mondújar, Chite y otros,

de la províncla de Granada; en las du-

nas de la ísla de Formentera; en las

cueneas de los arroyos del Cristo y Za-

hurdones, en el término rnunicipal da

4élez Málaga lMálaga), y en las cuencas

de los barrancos La Bolera, Requena .^

otros, en el término mttníclpal de Ei

Burgo, de la provincia de Málaga. (aBo-

letín Oflcialz del 22 de mayo de 1948•)

Normas para la recogida de cereale9 y
legumtnosas en Ia campatia 1948-49.

Decreto del Mfnísterío de Agricultura,
fecha 14 de mayo de 1948, por el que

Becas para los aspiranteq a ingreso en

F:scuelas Especlales de Ingenieros y ar

quitectos.

Orden del Mínisterío de Educacíón
Nacional, fecha il de marzo de 1948,
sobre adjudícacíón de cuarenta becas
para ayudar a los gastos de preparacíón
académlca a los alumnos que aspiran a
ingreso en las Escuelas Especíales de In-
geníeros y Arquitectos. (aB. O•n del 27 de
mayo de 1948.)

Transporte y circulaclón de aves.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

por la que se regula el tra^sporte y circu-
ls ŭión de las aves destinadas a la repo-

rlacíón avícola. (aB. O.• del 27 de mayo

de 1948. )

Precio de venta al p4blico de la cara.

Adminístración Central.-Círcular nú-
rr.ero 6^.2 de la Comisarfa Central de
Abastecimleatos y Transportes, fecha 20
de mayo dP 1A48, por Ia que se anula
ls 632 y se fljan los precios de venta al
público de la caza. ( aB. O.s del 27 de
mayo de 1948. )

Clasiflcación de vfas pecuaNas.

Urden del Minísterio de Agricultura,

fecha 27 de enero de 1948. por la que

se aprueba el proyecto de clasíflcación

de las vías pecuarias exístentes en el

término municipal de Mérida, provincía

de Badaloz. ( cB. O.s del 30 de mayo

de 1948• )

Colonización de interés nacional.

Decreto del Mínísterío de Agricultura,
fecha 14 de mayo de 1948, por el que se
declara de alto ínterés nacional los tra-
bajos para la colonización de la zona
dominada por el canal del Víar, en la
províncla de Sevilla, q por el canal de
Rumbtar, de Jaén. (aB. O•s del 3 de ju-
nio de 1948. )

Construcción de Silos para cereales.

Decreto del Mínisterto de Agrtcuitura.
fecha 21 de mayo de 1948, por el que se
declara urgente la construcclón de silos
para cereales en Balaguer. Térrega. Mur-
cia, Lorca, Cuéllar. Ortlgosa de Pestafia,
Talavera de la Reina, Zamora, La Tabla,
Piedrahfta de Castro y Toro. (aB. O.s del
3 de lunio de 1948.)

Preclo de venta de los alcoholes vintcolas

Orden de la Presidencta del Goblerno,
fecha 31 de mayo de 1948, por la que
=e modíflca la de 19 de agosto de 1947,
sobre precio de los alcoholes vinícolas.
( aB, O. s del 3 de ^uni^ de 1948• )

Peritos agrfcolas del Estado para loa te
rritorlos esnalSoles del golto de Gufnea.

Orden del Minlsterio de Agricultura.

fecha 29 de mayo de 1948, por 1& que se

dictan normas e°peciales para que con-

cursen a las oposiciones de Peritos agrt-

colas del Estado los Peritos agrícolas que

presten sus servícios en los territorlos

espafioles del golfo de Guinea. ( .Bole-
tin Oflcíal» del 3 de junio de 1948.)

I?ntrega de algodón bruto a las Entídades
coneeslonarlas.

Orden de] Minísterio de Agricultura.

fecha 31 de mayo de 1948, por la que se
establecen normas para la entrega obli-
gatoria de algodón bruto a las Entidades
concesionaríos. ( aB. O.s del 3 de junio
de 1948.)

Métodos otlciales para obtener la gra•
duaci(in alcohólica de los vinos en los

centros oflclales.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 29 de mayo de 1948, sobre empleo
excluslvo del método oflcíal para obtener
la graduacíón alcohólica de los vinos en
los centros oflclales. ( aB. O.u del 4 de
junío de 1948. )

I'roduccfón naclonal de semillas selectas.

Orden del Mínísterio de Agricultura,
fecha 29 de mayo de 1948, por la que se
convoca al segundo concurso público en
la producción de semillas selectas y re•
g!amntand ol d toleradas, ( aB. O.s del
4 de junlo de 1948•)

Preclo oflcial del trlgo.

Orden del Minlsterio de Agrícultura,

fecha 31 de mayo de 1948, por la que se

determina lo que debe entenderse por
precio oflcial del trigo. (aB. O.^ del 4 de

j unio de 1948. )

Concurso de capacltación.

Ordenes del Ministerío de Agr'rultu-
ra, fecha 25 de mayo de 1948, yor las

que se aprueba la celebración de diver-

sos cursillos de capacitacíón en las l ro-
víncias que se indican. (aB. O.a del 4 de

j unio de 1948. )

'/.onas torestales en la Guinea continen-
tal espaóola.

Orden de la Presidencía del Gobierno,

fecha 29 de mayo de 1948. por la que se

delimita en la forman que se indica las

zonas forestales A, B y C de la Guinea

oontinental espafiola. ( aB, O.s del 8 de

aunio do 1948•)
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Terrenos procedentes
de bienes comunales

X. de Z. Z.

•Familiare,s míos propietarios de una finca
que se ]talla aetualrnente abartdonada desean ex•
plotarla; pero se tropieza con difieultades más
o menos legales, y desear2amos dar eon una so-
lució ŭz para iniciar los trabajos de explotación,
por lo que me dirijo a ustedes en eonsulta. La
situac.ión es eomo sigue : F_ sta propiedad estd
situada en cabeeera de rio, lioy en dZa eon es-
easo arbolado, donde no se da más que brezos y
argomas y algo de pasto. Situado a 12 kilóme-
fros del p^uebl^o. La propiedad fué reeibida por
ŭiuestros antepasados en el reparto de todoa los
montes eo^nunales que el Ayuntamiento de aquel
entonces efectuó entre todos los vecinos. acon
la obligaeión de no poder cerrar el terreno salroo
una déeim-a parte, para q2ce el ganado (enton-
ees nzontesino) pudiera andar librementen. La
fi.nca está insc.rita en el Registro. Antiguamen-
te todas estas tierras estaban cubiertas de arbo-
lado, y el eierre de una décima parte era. con el
el fin de facilitar las nuevas plantaciones a ha-

.cer después de algicna tala, Actualmente la fin=
ea está sin arbolado, y con la g2eerra desapare-
ció el poco ganado montesino existente, pues
el ar,tual qanadero tiene estabulado las eabezas
de prodzeeeión que actualmente posee,

Nuestro deseo es plantar de pinos todas las
zonas altas y terrenos accidentados, punto don-
de nacen roarios arroyos, eon una superficie
aproximada de 200 heetáreas, y roturar toda la
tierra llana ,y muy fértil e,on u,rta extensión de
icnas 100 hectáreas, para dediearlo a ganaderZa^
intensiroa. Recuerdo haber le^fdo hace aún poeo
tiempo, recomendando como de interés nacio-
nal la.s plantac,iones de arbolado en las cabece-
ras de los rTos, y partiendo de esta base, ^se
podr{a obtener a2ctorización para efec,ticar el c,ie-
rre de las 200 hee,táreas? Por otra parte, habién-
dose alterado totalmente la sit2eación de euan=
do se hizo el reparto a esta f echa, ^ no se po-
drla c.onsegztir atttorización para el cierre de las
1.00 hectáreas para su roturación i,/ explotaeión
int,e,nsiva, en estas difsciles r,i.rcitnstancias que
atravesamos, ya que, por otra parte, no lesio-
naría intereses de nadie, pTCesto que, como se
ha indicado más arriba, el actical gana.dero tiene
el ganado e.stabltlado, y el Inoco ryanado que

eehan al monte en verano tiene tierra de sobra?
Esta es la sit,ccaeiórt ; y ya que estos serlores

empiezan a mirar al eampo y están dispuestos a
trabajar en agrieultcera, ^no creen ustedes que
hay que dar eon alquna solieción para que tales
buenos deseos no se marehtiten por tropezar
eon obstáculos que en su día fueron muy bien.
aeordados, pero que en la actualidad, debido al
cambio operado en la situación, timpiden a las
iniciatiroas priroadas su puesta en explotac.ión,
quedartdo tanto terreno totalmertte improdueti-
roo y sin benefieio para nadie?n

Para poder contestar con pleno conocimiento de
causa a esta consulta necesitaríamos conocer las con-
diciones que el Ayuntamiento impuso a los vecinos
cuando procedió, hace por lo visto bastante tiempo,
« repartir entre los mismos los montes comunales de
su pertenencia, y de los cualés esta finca es una
parte,

De la simple lectura de la carta, se deduce que esa
cesión no se hizo en plena propiedad, y que, entre
otras condiciones, se impuso la de no poder cerrar
los terrenos en más cabida que una décima parte de
su total extensión. ^

La plantació^i de arbolado en las zonas altas y te-
rrenos accidentados de cartícter netamente forestal,
se^uramente clue puede lorrarse procediendo de
acuerdo con la Diputación foral, cuvo Servicio Fores-
tal cuida del fomento de las repoblaciones e intervie-
ne los aprovechamientos de los terrenos sobre los
^^ue existen derechos comunales.

Entiend^, pues, que esta. cuestión debe ser plan-
teada con carcícter particular Primero, v oficia] des-
pués, ante el director de dicho Servicio, geñor Rruna,
persona muv amable ,y clue atendería cumplidamen-
te a nnestro consultante.

C'on resPecto a la conversidn en cultivo de las 100
hecttSreas de tierra Ilana, clue ho,y se muestra aban-
dona.da precisamente porque existe el compromiso de
no poderlo acotar en mtS^a de una décima parte de su
superficie, es una cuestión que no creemos puede re-
solver por sólo nueqtro consultante v que re^uiere
un acuerdo con el Avuntamiento, anti^^o dneño de
esos térrenos ,y que, ^al repartirlos, impnQo la ante-
dicha limitación era^s v en heneficio de ]a ^anadería.
No creFmos ^ne estos derechn4 havan prescrito,

También entendemos ^ue éste es im asunto en que
conviene o{r la oninihn de l^s servicios técnicos co-
rresp^ndientPS a la T^ipntación.

Antonio 7,leó

^•397 ` Ingeniero de Montes
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Repetición de abortos
en vacas lecheras

Don José Boyero, Valencia de Alcántara ( Cá=
ceres).

aTengo vaeas leeheras, y desde hace dos a^os
se ^ne repiten en ellas los abortos. Desconozco
las eausas, pues siempre tienen los mismos ali-
mentos y cuidados en establo, Desde luego, se
presentan en vaeas de repetidos partos, y en dos
se han repetido, en más grado de eonsanguini-
dad eon el toro, q^ue tam,bién está siernpre en
libertad eon las terneras.n

Es, desde luego, muy difícil poder precisar ua dis-
tanciap la causa de los abortos ; pero dada la perio-
dicidad de los mismos, hace presumir que se trate de
una cosa de tipo infeccioso. La tricomoniasis y bru-
celosis son las enfermedades que, a este respecto,
tienen más importancia.

Para diagnosticar la primera, el inspe.ctor muni-
cipal veterinario de la localidad deberá hacer ^arios
frotis del flujo vaginal de cada una de las vacas que
han abortadu y enviarlo al Laboratorio Pecuario Re-
gional, Instituto de Biología Animal o Instituto Pro-
vincial de Sanidad (Sección de Veterinaria), si es
c^ue él no tuviera medios para su observación.

Respecto a la brucelosis, el inspector mnnicipal
veterinario deberá, extraer sangre del toro y de cada
una de las vacas abortadas. EI suero se deberá en-
viar a cualquiera de los centros antes mencionados
para que realicen la ^prueba de aglutinación correa-
pon diente.

La remisión de los productos es cosa sencilla. Los
frotis del flujo vaginal ae meter^n en una cajita de.
cartón protegidos con al^odón , v el suero en tubos
de ensavo tanados con algodón y en otra cajita, ha-
ciendo la indicación en el envase de «no volcar».
2,3qg Félix Talegón Heras

Sirle regada con (íquido
del foso séptico

Don Alberto Martínez, Benavente (Zamora).

^Mtcy agradecido por la contestación a mi
eonsulta nírmero 2.392, hoy me per^n-ito hablar-
les nuevamente del mismo asirnto, de ofra m-a.-
nera enfocado, y es que, eomo también tengo
gzee hacer en la misma finca urr estercolero,
desearía saber si haciemdo fosa séptic.a para los
retretes y dando después salida de estas heees
al este.re,olero, se perjudiearía el abono de ove-
ja, ete., que depositase en dicho estercolero.n

El anorte al estercolero de las materias proceden-
tes de la fosa séptica no puede perjudicar a los abo-
nos que aquél contenga para ser transformados en
estiérco] ; al fin y al caho, podrá equipararse a la ac-
ción del p^urin. con clue se riega el contenido de los
estercoleros, cuando é9tos se cuidan racionalmente
pa^rrr eviba.r pérdidas de pri•ncipioc fertiliz^ntes conR-

titutivos del estiércol en formación, y a la vez regu-
larizar la marcha de las fermentaciones.

El estiércol de ganado lanar no puede constituir
excepción de los conceptos acabados de exponer ; so-
lamente que si se humedece demasiado perdería algo
de las caracteristicas específicas de la sirle, y eso el
señor consultante es quien ha de saber si le cónviene
c no, teniendo en cuenta la ulterior utilización quc
proyecte para el estiércol procedente de ganado lanar.

2. i99
Pedro I^eree

Ingeníero agrbnomo

Plantación de eucaliptus
en la linde

Don Lisardo Sánchez, La Roca de la Sierra
(Badajoz).

aDeseo cercar uraa fi^tca de 2.700 fanegas, y
no existie^ndo en ella piedra no rne queda m^6s
reeurso que el a^la7nbre de espino, y he pensa.do
plantación de eucaliptus, que se crían rópida=
mente, toda la linde adelante, me pudieran ser-
vir de postes pendientes. Deseando saber :

1.° LA qué distaneia de la' mojanera puedu
hacer la plantación?

2.° Si por los aŭtuales colindar^tes se rne
autorizara a ponerlos por la linde, 1 podrían pos-
tertiormente reelarraárseme darlos, considerarse
con dereeho a maderas o reclamar algún dereeho
s^^ cambiara de duerZo alguna de las varias fincas
con que lindo?

3.° Al fijar los ala7nbres sobre los etce,aliptus,
Lquedarln siempre a la misma altura del suelo
que se colocan al crecer las plantas?D

1.° El artículo 591 del Código Civil dice que no
se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena
tiino a la distancia autorizada por los reglamentos o
por las costumbres del lugar, y en su defecto a la
de dos metros de la línea divisoria de las heredades
si la plantación se hace de firboles altos y a la de 50
centímetros si la plantación es de arbustos o árboles
bajos. Todo propietario tiene derecho a pedir que se
arranquen lo• tírboles que en adelante se planten a
menor distancia de su heredad.

2.° Los actuales colindantes pueden autorizar al
consultante a plantar los árboles en la linde, y si en
la autorización reconocen que los árboles son de su
propiedad, no cabe que después se acojan a los ar-
tfculos 572 en relación con el 593 del ‚ódigo Civil,
según los cuales los árboles existentes en un seto
vivo medianero se presumen también medianeros. y
cualqui"era de los dueños tiene derecho a exihir su
derribo.

Si los árbolea se consideran como mojones, al no
renunciar a su derecho los colindantes, dichos árbo-
les no podrán arrancarse sino de comiín acuerdo en-
tre dichos colindantes.

A1 cambiar de dueño, existe el peligro de que si
el convenio se hace por documento privado no surta
c^fecto contra tercero, c^ne sería el comprador, a no ser
c^ue con arreglo al ar•tículo 1.227 del Código Civil se
presentase en la oficina de derechos reales para clne
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liquídando el impuesto constase la fecha auténtica-
rnente del convenio.

3.° Aunque la pregunta no es jurídica, resulta evi-
dente yue si en los árboles se fijan los alambres, al
crecer las plantas forzosamente ha de elevarse la al-
tura en que el alambre está colocado.

'1.400
Mauricio GarcZa Isidro

Abogado.

Plantcción de parral

F. R. de Asín, Bullas ( Murcia).

«P•royectando plantar en una pequeña finca
bajo riego que poseo en el término munieipal
de Priego (Murcia), de cabida tres hectáreas,
un parral bajo, de uva de ^nesa, Jatiros (eomo
desiynamos en esta regidn a la Valenei-Real)
o de Aledo, para la venta a los mereados interio=
res del Repno, les agradeéerta me eontestasen a
los siguientes extremos :

1.° Profundidad que debo darle al desfonde,
2.° Marco o distaneia a que deben eoloearse

las parras y a qué postura: al cuadrado o al tres-
bolillo,

3.° ^ Córyŭw ni.e rendird más el parral, em es-
paldera sobre alambres o en form.a eorriente?

4.° LA qué altura debe formarse la parra7
5.° y Qué cla.se de injerto debo hac.er, de púa

o injerto inglés7
6.° Clase de abono eor ŭ grce debo ferf.ilizar el

parral. ^ Estard bien al hace,r la plantación, en
el fondo del hoyo, enterrar una e,antidad pr2e-
dencial de estiéreol de euadra y sirle rerouelto?

7.° ^ Cudntos rie,qos se le deben de dar a esta
clase de roi•ñas en el añ,o?

8.° ^ Cudl de las dos clases de uroa, la Valen-
c4-Rea.l o la de Aledo, me reeomiendan eomo la
ncds aceptable para el objeto de la explotación?
2 Ct ŭdl de las d.os tendrd mds aceptación en los
ŭnerca.clos? De ser la de .9ledo, Ldónde eneontra=
rta planta para la injertada?

9.° ó Existe en castellano alguna obra que
tra.te de esta^ elase de parrales?n

1.° P*ofuredid^ul que debe darse al desfande.-
Siendo buena tierra, con el subsuelo de calidad no
inferior al suelo, conviene que haga un desfonde unos
?0 centímetros de profundidad por lo menos (mejor
si llega a un metro), con vertedera movida por trac-
tor, si puede conse^uir un equipo apropiado de los
que tienen algunos Sindicatos o particulares para, al-
quilar. Si el subsuelo es de peor calidad que el sue-
lo, le convendr^í sólo voltear la tierra buena del sue-
lc y el resto labrarlo con arado topo sin vertedera,
que remueve la tierra, pero no la voltea. $i no puede
lograr un equipo mec ŭínico o un malacate movido por
caballerías• tendreS^ quP reali•r.ar el desfonde a brazo,
cosa que le resultará bastante cara.

2.° D^arco de plantacidn.-Las vides para empa-
rrado se colocan de cinco a Feis metros de distancia
corrientemente, en plantación a marco real.

3.° 1 Crímo me rendi.rd md.s el parral, en espalde=
ra sobre, alambre o en forma corrientP?-Desde lue-

^Gk1CULTUttA

go, en emparr•ado horizontal bien podado y con e!
cultivo adecuado le rendirá más que en espaldera.

4.° LA qué altura debe forr ŭiarse la parra?-Lo en-
rriente es de 1,80 a 2 metros.

5.° LQué elase de injerto debe hacerse?-Tanto
el de vema o escudete durante el verano, como el
de pria durante la primavera, pueden ir bien, sien-
do cuestión de hacerlos debidamente y en el momento
uportuno.

En los parrales de Almería suelen plantar las vides
ya injertadas para adelantar, pero no es indispensa-
ble hacerlo asf.

6.° Clase de abonos. ^Estarta bie^l el haeer la
planŭ tación. erŭ el fondo del hoyo, enterrar una eanti-
dad de estíéreol de cuadra y sirle rerouelto?-En esta
pregunta hay dos cuestiones : una referente al abo-
nado normal del parral y otra al momento de reali-
zar la plantacidn. Por ser éste anterior a aquél, nos
ocuparemos, en primer lugar, del abonado d_ e los bar-
bados al colocarlos en el hoyo.

Desde luego, el estiércol es muy conveniente, v
aconsejamos que se ponga en el hoyo, no en su fon-
do, sino después de las capas de tierra destinadas
a servir de apoyo a las raíces v de cubrir éstas, pues
ha^^ que evitar que dicho aboño toque a ellas, porque
podría quemarlas. En cada hoyo conviene colocar
unos 25 kilogramos de estiércol mezclado con tierra.
S; se pone algo de sirle unido al estiércol de cuadra,
todavía rnejor.

E1 abonado normaI del parral debe ser también a
base de estiércol en cantidad variable, según la in-
tensidad de cultivo ^^ la fertilidad del terreno ; pero,
en general, conviene poner de 10.000 a 15.000 kilo-
gramos por tectárea cada dos o tres años, •y será me-
jor• llegar a los 20.000 kilogramos para obtener ma-
yores cosechas.

Ademés, tratándose de cultivo muy intensivo, co-
ŭno es el parral, convendrá emplear en los años inter-
medios de 1.000 a 1.500 kilogramos de abono mine-
ral por hectrirea que tenga un 45 por 100 de super-
fosfato sddico, un 25 por 100 de sulfato amónico, un
25 por 100 de sulfato de potasa y un 5 por 100 de
sulfato ferroso.

7.° óCudntos rtieqos deben darse en el año?-De-
penderrí de la clase de tierra y de la lluvia mayor o
menor ; pero, normalmente, convendrtín tres de
ellos : uno después de la recolección, en noviembre o
diciembre ; otro antes de la brotación, en febrero 0
marzo, y otro en jnnio, cuando empiece a engordar
la uva. Si se trata de tierra de buena consistencia no
ser^t necesario dar más riegos ; pero ai el terreno es
suelto quizá convenga dar otro en julio o primeros de
ag^sto, si no llueve algo con las tormentas, que son
freouentes en esa época.

Cuando se aproxima la maduración, no debe dar-
se ningt4n riego, pues se disminurá la calidad del fru-
t^ y peligraría también su conservación. Las labores
superficiales durante el verano conservan la hume-
dad y evitan los rie^os, que generalmente no son con-
venientes en esta época. -

8.° ^Cudl de las dos elases de uroa es preferible,
la Valencá-Real o la Aledo? 1, Dónde encontrarZa plan.
ta para injertar?-De la. uva Valencí hav dos clases :
Is, blanca y la negra, esta 1lltima más productiva, pero
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menos apreciada, aunque en algunos ntercados, como
el de Barcelona, se la estima también mucho. Las dos
c!ases de Valencí son de excelente sabor y aspecto,
pero no se conservan hasta final del oto8o como el
Aledo, que si bien no tiene tan buen sabor, logra casi
siempre mejor precio, porque cuando llega al merca-
do no queda más que la uva de Almería, que tiene
menos valor. La elección entre el Valencí blanco y
el Aledo depende de las condiciones del clima ; si hay
nieblas v bajas temperaturas durante los meses de
noviembre y diciembre no se puede conservar la uva
v hay que vender antes, en cuyo caso el Valencí
será preferible ; pero si los otoños son buenos, el
Aledo se conservará mejor que el Valencí y debe pre-
ferirlo.

Encontrará sarmientos de estas variedades para in-
jertar en Abarán v Blanca, pueblos de esa provin-
cia, sobre todo de Z'alencí ; pero si allí no encuentra
Aledo, puede dirigirse a Novelda^, Aspe, Monforte o
Anost, en la provincia de Alicante. Si no tiene al-
^tín amigo o conocido en dichos pueblos diríjase a la
Rstación de Viticultura ,y Enolo^ía de Requena (Va-
lencia) que le pondr+4 en relación con personas que
lc servirán perfectamente.

9.° Z Existe en ea.ctelhno al^una obra qzce trate
de esia cla,ce de parrales?-Puede consultar la obra
de don Francisco Rueda Ferrer aLa uva de mesa en
Almerían publicada por la Biblioteca Anricola Sal-
vat. de Barcelona, que encontrar^í en cualcluier ]ibre-
ria bnena. pues aunque se refiere a la uva Ohanes,
son de apliclcióri para las de Valencí v Aledo casi
todas la^s pr^cticas de cultivo, excepto la fecundación
artificial o engarl^e, que no es necesaria para estas
dns tíltimaG variPdadeG: Tamhién encontrar,i dato^ de
interés en el folleto'de don Nicolás v don Luis Gar-
cfa dP los Salmoreq aCartilla, ^anitaria para el cul-
tivo del parraln (Almería, 1928) v en el tomo I del
aTratado de Viticultnra v Ennlonía esnañolasn , de
don Jnan Marcilla (Madrid, 1942 v 7.944).

2.401

Pascual Carrión
Ingenfero agrónomo

Regadera subterránea
y distancia de frutales

F,. Del,ado, Toral de los Guzmanes (León).

aT.e.c a^/radeceré, ^rne di^an si u.na regadera ,czcb-
terrcfnea se ^r+ede hacer por fi,ncas de c,ierto.c
indif^i^lrr^s .cin lr^ac,e,r e.r.^ropzacr=ón for7o.ca alqt^-
na. Tnrnbién cleseo .caber si lo.c árbnles fr^+fale.e
,se con,cideran de planta ba^a ^a qué dist.an^ia hay
qu.e, g^aardor ^le las fi^n.cas h^ndantes.n

Lo que se pretende, se^tín el contenido de la pri-
mera prenunta, es el estahlecimiento de rma servi-
dnmhre forzosa de acneducto, que se rige por el Có-
di^n Civil v, en lo pue éste no prevenga, por la Ley
de A^uas de 1879 v el Decreto de ]9 de enero de 19^4.

A tenor de dicha legislación, todo el que quiera^
servirse del a;*ua de que puede disponer para una finca.
suva. tiene derecho a hacerla pasar por los pred^io^
intermedios, con obligaciiSn de indemnizar a ŭus

(`,:.:.-. . - - - ^
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dueños, pero para usar de ese derecho está obli;;ado :
1) A justificar que puede disponer del agua y que é3ta
es suflciente para el uso a que la destina.-2) A de-
mostrar que el paso que solicita es el más conveniente
v menos oneroso para tercero.-3) A indemnizar al
dueño del predio sirviente, en la, forma que se c?eter-
mina por las Leyes ,y Reglamentos. No pudiendo im-
ponerse dicha servidumbre cuandu es para^ interés
l:rivado, sobre edificios, ni sus natios o dependencia:^,
ni sobre jardines o huertas ya existentes.

La indemnización a abonar al dueñ^.> del terreno será
eJ duplo del arriendo correspondiente a l:z d^tración
del gravamen por la parte que se le ocupa, si la ser-
vidumbre fuese temporal. Si éata fuPre perpetua se
,,bonará el valor del terreno ocup^+do v cl dc^ 10,3 daños
v perjuicios que se causaren al resto de Ia finca. I;sto,
claro está, salvo acuerdo amistoso entre l+^.g drieflos.

SertSn de cuenta'del que obte^n^a la servidnnrbre to-
das las obras para su construcción, conservación v lim-
pieza, a^ cuvo efecto se le autorizarrí para ocupar tem-
poralmente los terrenos indispensables para realizar
estas operaciones, previa indemnización de da,C^os y
perjuicius.

La tramitación de los expedientea de i:nnoaición de
esta clase de servidumbre habr;I de acomodar^P ;t las
siguientes normas generales : Se solicitará en inatan-
cia diri^ida al In^eniero Jefe de Obra^ Príhlicas de la
provincia a que pertenezcan loa terren^s ^r,bre los cua-
les se intente im}^ner. En dicha in5t,tncia, el peti-
cionar•io^ jnatificar^ los motivos c^n. ^u^^ fnnda, -u pre-
tensión, a^creditando lns títn!ns da rierecho cc^rresnnn-
dientes. A la solicitud ha^brrS^ de acompañar nn l^lano
topográfico, suscrito nor técnico le^almente autoriza-
do. en el que se detalle lo referente a las fincas. acne-
dncto, etc. , con expresión de distancias, nomhre de
lns propietarios, etc., todo ello definid^ en una conci^a
MFmoria. Para el rPato de los tri5mites. cuva expo-
sición se sale de los límites v nattmaleza de estas con-
tesba^ciones, remito a^l cananltante a1 citado I)ecreto
de 19 de enero de 1934, oue los nrecisa con todo detc+lle.

En cua^nt^ a. la, consulta a^hre la diatancia ntte han
de ^na^rdar loq hrholes frutales de la;s finca^4 lindantes,
nos dice concretamente el a,rt. .591 del Chdi^*o Civil
r^iue ccno se podra; nlantar árhnlee cerca de una he^redad
ajena, sin^ a distancia antorizada n^r las ordenan^as
o la coetnmhre del lnmar, v en sn defccto a la de dos
metros de la línea divi.Qoria de las heredades. si la
Pla^ntación se hace de iSrbnles alto^, v a la de 5(1 cen-
tímetros gi la nlantación es de arbneto o^rhnles hajogn.

Por tantc, lo primer^ onP ha de hacer el consnltante
^.. averi^uar si exi4ten Orcienanzas o costnmhre del
ln^*ar sohre Pcta cuPStión. l)e no haberla, podrrS plan-
tarlna a. la di^tancia de dos mPtrns, ni lnc ,trbole4 Gon
altos ó 50 centímetros, si son hajos. La diferenciacilSn
de amha^s clasPS de rSrholes, altos v ha.jos, a jnicio del
nue informa. hahrt; de basarse en la. formación que
se le dé al frutal, en caso de que su copa se forme
a n^^rtir^ dcl ^nPlo (seo•iSn técniea mnv frPCUentemente
aplicada en el extranjero), o se le.deje el tr^no^ alto.
forrnando la r,rl^z a cierta altatra, técnica de Pmpleo
rti^S^ c^rrient<^ Pn F^paña.

2:402
T,eandro rfe Torre.e Abres^+

Abogado y Perito Agrfcola del Estado
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Material eléctrico
para fábrica de fundas

Don Abel Díez, Membibre ( León).

aLes ruego me informen de easas o fábricas
que vendan o fabriqueri maquinaria eléctrica
para la fabricación de fundas de paja para bo-
tellas. No tengo conoeimiento de ninguna easa,
y como en breve tiempo se ha de eonstruir en
ésta una nueva fábriea de fundas, se prefiere
el adquirir material elóetrico, por lo que les
ruego me dén la dirección de las casas que
indico..

He Ilevado a cabo numerosas gestiones para tratar
de complacer al señor consultante, sin haber logrado
mi deseo.

Para no demorar más la contestación, le diré que
considero muy fácil encontrar un tipo de motor
eléctrico adecuado al objeto que se persigue ; pero no
conozco ninguna máquina que realice el cosidu de la
paja para las botellas.

Las siguientes casas, especializadas en maquinaria
para bodegas, acaso puedan proporcionarle los infor-
rnes que desea :

Aznar, Reyes y Albero, S. A. Alcoy (Alicante).
Rodés Hermanos. Alcoy (Alicante).
En el aAnuario Telefúnico de Espalla» puede en-

contrar direcciones de casas que suministran máqui-
nas de coser para las más variadas aplicaciones. No
he visto nin,guna especialmente dedicada al uso que
a usted le interesa ; pero acaso puliera resolver el
prublema alguna de dichas casas.

Finalmente, le manifiesto al señor consultante que
e] Sindicato del Metal, Ferraz, 44, Madrid, ha pro-
porcionado en casos parecidos los informes deseados.

2.403
Leopoldo Manso Díaz

Ingeníero agrónomo

Despido de arrendatario

RR. PP. Cistercienses, Cdbreces ( Santan-
der).

^I.a Granja Quirós e Instituto Agrscola Qui=
rós es una fundaeión benéfie,a y posee zcnas fin-
c.as que nos ha cedido en usufructo para explo-
tarlas directamente por no.cotros.

Después de la Guerra de Liberaeión, al en-
no^ztrarnos sin personal para dirigirla, por ha-
ber desapareci,do 17 mien^bros de la comunidad,
una parte de la finca se a.rrendó a un fulano sin
esc,ritura ninguna._

Alaora se le ha eornunicado al arrendatario
para que deje la finca y se niega. yQué proce-
de hacer en este caso?s

La parte de finca a que se refiere su consulta está
arrendad^^, aunque el contrato sea verbal, y por ello
necesitamos, para poder contestar concretamente a
su consulta, conocer las circunstancias del contrato,
tales como fecha del mismo, plazo de duración con-

venido, renta que satisface el arrendatario y si éste
es cultivador directo y personal, el principal apro-
^•echarniento de la finca arrendada, etc.

Si lo que tratan de saber es el procedimiento a
seguir con el arrendatario, porque debe abandonar la
finca y no lo hace, les diremos que han de acudir al
Juzgado competente para desahuciarle y lanzarle,
alegando la causa en que funden el desahucio, que,
sin los datos que solicitamos, no •podemos tampoco
determinar.

Una vez en nuestro poder aquellas circuustancias
contractuales, les contestaremos a la mayor brevedad
y con sumo gusto.

Javier Martín Artajo

1.90^ Abogado.

Madurez y conservación
del plátano

Don Segundo Viguera, Logroño.
1

.Mucho les agradeeería me informaran sobre
alguna obra que trate de la madurez y conser-
vación del plátano, teniendo en cuenta que soy
importador, llegarzdo a mis almaeerres sin ma-
durar.D

Los plátanos de Canarias-que seguramente son
los que recibe como almacenista el señor consultan-
te-conviene que lleguen verdes a Logroño. en evi-
tación de probables averías que, en caso de llegar
maduros, se producirían con la forma de embalaje
empleada habitualmente en los racimos de la citada
fruta isleña.

Existe un libro muy interesante editado en fran-
cés que trata, entre otras cosas, de la conservación
de los plátanos. Se titula ^Conservación por el frío
de productos perecederosD. Se editó en París en 1936
v su autor es A. Monvoisin.
• A mi juicio, la importancia de las cámaras de ma-
duración de que pueda disponer el señor consultan-
te en Logroño no puede ser grande en relación con
algunas de las existentes en plazas de mucho mayor
consumo, como son Madrid, Barcelona y Bilbao, por
ejemplo ; y, realmente, quizá no sean demasiado prác-
ticos para el caso de Logroño los estudios científicos
que en el libro indicado figuran.

Por si pudieran interesar al señor consultante, in-
dico a continuación algunas normas que deben tener-
se presentes en la maduración de plátanos.

Esta operación conviene hacerlá en cámaras insta-
ladas en sótanos, por estar los locales instalados de
esta forma mejor resguardados de las oscilaciones
térmicas que sufra el exterior que las habitaciones si-
tuadas sobre el niven de las calles.

En dichas cámaras, con medios apropiados para
colgar los racimos, se deben colocar los pldtanos a
una temperatura de 18 a 20° si bien en los comienzos
de la maduración puede elevarse alrededor de 25°,
pero teniendo mucho cuidado de que descienda len-
tamente a los primeros indici^s de maduración del
racimo, lo que se aprecia fácilmente por la tonalidad
más clara que empieza a tamar el fruto.

El calor más apropiado para la• maduración del
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plátano se considera que es el producido por el gas
del alumbrado, siendo el medio preferido por los al-
rnacenistas de los grandes centros consumidores, de-
bido a que el acetileno del propio gas facilita la ma-
duración y da un atrayente color amar•illo a la fruta.

El ambiente de las cámaras debe ser húmedo, pro-
vocándole, cuando no exista en los sótanos, median-
te agua rociada sobre el suelo, las paredes o colo-
cando un recipiente con agua sobre el mechero
de gas.

El grado de humedad que debe existir en el lo-
cal de madur•ación variará con el estado de la fruta
que se intenta madurar : Cuando ésta tiene bastan-
te savia, el calor y la humedad de la cúmara deben
ser moderados, para no producir un reblandecimien-
to del fruto, que iría en perjuicio del período comer-
cial, siempre corto, en la tienda del detallista. En
cambio, cuando los racimos están envejecidos, con
poca savia, como consecuencia de las deshidratacio-
nes sufridas durante los transportes precedentes, se
debe aumentar el grado higromótrico y el calor.

En verano conviene madurar los plátanos lenta-
mente a temperaturas comprendidas entre 12 y 15°,
manteniendo siempre en la cámara un ambiente hú-
medo y las temperaturas indicadas mediante insta-
laciones frigoríficas.

Existen en la maduración del plátano otras mu-
chas circunstancias relacionadas con las condiciories
del local, fruta algo afectada de frío, etc., que el ma-
durador debe conocer prácticamente.

2.^os
Galo Carreras Mejia.s

Ingeníero agrónomo

Concesión de aguas
en perjuicio de un molino

Don Eduardo Andrés García, Madrld.

aEl dZa 11 de febrero ha solieitado D. G. Díaz
la coneestiórt de ayuos del rio Guareña, ŭon des-
tino al riego de. sre fine,a de aMasoresA ; 45 li-
tros de agua por se•qc^ndo "más que el caudal que
su curso normal de aguas en el tiempo de ia
campaiia de rieyos, que es cua"ndo más se nece-
sita p¢ra el ntolino de rni propiedad, sito en la
fir2.ca. denontinada aLas ntadres del ríon, en tér-
nii^no ntunioipal de Ta:ra.zona de Guare^Ea (Sala-
manca) .

Caso de ser concedida la petieidn del susodi-
cho señor, rrii "ntoliar"o quedaria perjudicado por
falta de fuerza motrix.

Deseamos sa.ber Rc,on urgencia„ los derechos
q^ee le corresponden. al molino y medio eficaz
para de f erytderlo.»

Desde luego, si el aprovechamiento de aguas ne-
cesario para mover el molino harinero está en condi-
ciones legales, es decir, si tiene concesión adminis-
trativa o está asegurada, por poder demostrar que tie-
ne derecho a ella por venir disfrutándola sin discon-
tinuidad el tiempo necesario (cosa que no se aclara en
nota de la consulta), no se" podrá otorgar la nueva
petición sin dejar asegura^do a1 consulta.nte el caudal

necesarío para seguir movíendo el urulinu, en la mis-
ma forma y cuantía que hasta ahora.

Para hacer valer sus derechqs es preciso que du-
rante el período de información pública, que es ne-
cesario abrir antes de otorgar la nueva concesión de
aguas para el riego que ahora se l.^retende, presente
en las oficinas de la Lonfederación Hidrogrúfica del
Duero, calle de Muro, núm. 5, 1^alladolid, o en las
oficinas que. se citen en el anuncio de la información
pública, el escrito necesario para oponerse a la nue-
va concesidn que se pretende, si con ella se han de
merrnar los derechos del consultante.

La información príblica se anunciará, en el aBole-
t.ín Oficialn de la procincia. La instancia de oposición
deberá dirigirse al director de la Confederación de los
Servícios Hidráulicos del Duero, y habrá de ir reinte-
grada, cun una póliza de 1,50 pesetas. En esta instan-
cia tendrán que describirse detalladamente todae las
características del molino y los derechos adquiridos,
indicando la fecha en que le fué otorgada la conce-
sión administrativa, si existe. En caso contra^riu de-
berá acreditar, con certificado del Ayuntamiento, el
tiempo que viene utilizando las aguas sin in.terrup-
ció^t algund.

Antonio Aguirre

2.446 InQenlero de Caminoa

Detalles en relación
con el riego subterráneo

Don Bartolomé Simonet, Saeta María (Ma•
llorca) .

aPoseernos un" pozo de nrrry escaso caudal.
Con todo, qTCeremos a.prvroecharlo para cultivar
un pequ.e^To trozo de alfalfa y unos sureos de
tnnta.tes y pirnientos•. Le suplieo datos refe-
rentes al ri-eyo subterró.rreo, diámetro de los ttt-
bos, pr^f^cardi.dad, espacios, etc.n

Tratá,ndose de aprovechar un caudal escaso para la^
mayor extensión superficial posible, puede resultar,
en efecto, el método de riego subterráneo el más in-
dicado, si el terreno que trata. de regarse reúne con-
diciones apropiadas a este tipo de riego. Las princi-
pales son dos : Que el terreno no sea suelto y arenoso
y que sea de poca pendiente.

La primera condición ea esencial, puesto que el
agua, al salir de los tubos, ha de ascender por capi-
laridad, y si el suelo es arenoso, lá ascensión es mi-
nima. no se humedece sino una pequeña parte de la
zona en que se desarrollan las raícea y la mayor par-
te dal agua se pierde por las capas inferiores, mien-
tras el cultivo se queda prácticamente de secano.

La segunda condición es •también muy importan-
te, puesto que loe tubos no deben llevar una pen-
diente superior a un 3/1.000 v han de quedar ente-
rrados a una profundidad uniforme de unos 35 a 40
centímetros. En esta forma, el agua circulará len-
tamente por las tuberías, y al irse llenando éstas sal-
drá aquélla por las juntas, humedeciendo el terreno
en todos sentidos.

Los tubos deben ser de barro cocido, como los que
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se emplean en los drenajes ; el diríme.tro interior, de
unos 5 centímetros, y la longitud de cada uno de
ellos, de 30 a 35 centímetros. Colocados cuidadosa-
mente, a tope, unos a continuación de otros, sobre
el fondo bien nivelado de las correspondientes zanjas,
quedarán aproximadamente tres juntas por metro li-
neal de tubería, a través de las cuales irá manando el
agua durante los riegos.

La distancia entre las líneas de tubos no debe ser
mayor de dos metros, para que el I•iego alcance con
suficiente uniformidad a toda la extensión que se
pretende regar. Tampoco esa distancia debe ser me-
nor de 1,50 metros, porque entonces, sin eficacia
práctica. ae encarecería demasiado el coste de insta-
lación.

Este coste ya es de suyo elevado, aunque su con-
veniencia ecorrómica puede ser indudable en los ca-
sos de terrenos favorables para e.ste método de riegos,
cosechas remuneradoras y caudales de riego escasos.
Téngase en cuenta que la economía de agua se cal-
cula en los 2/3 de la que se gastaría por riego su-
perficial ; es decir, que con la misma dotación de rie-
go es triple la superficie que puede cultivarse por
esta método en relación con el corriente, según se de-
duce de las experiencias llevadas a cabo en la Esta-
ción Agronómica de Avignon, donde se han estudia-
do estos métodos con todo detalle.

Luis Cavanillas
z • 4os Ingenlero agrónomo

Gota ubrera del ganado lanar

J. Sanz, Meco ( Madrid).

^Como casi todos los arZos, se ha presentado
en ésta la enjermedad del ganado lanar que aquí
denominan los pastores aAubradaA, por apare-
cer en las ubres ; pero este a^lo viene con unos
earacteres muy alarmantes, ya que oveja que
ataca, aveja que muere. Como es una enferme-
dad de todos conocida, no entro en detalles ;
aILOTa lo que sí agradeeeré es que, si TLay algo
nuevo para su curacihn, me lo comuniquen.

Yo he oído a un pariente mio que creia que
esta enfermedad era produeida por la mordedu-
ra de un pequeño animalito parec.ido al ratón,
que se ería en los ti.nados donde se alojan las
ovejas. Al presentárseme este arZo alg^.Lnos ca-
sos, mandé que no dejaran entrar en ellos, y no
volvió a salir eon ello ninguna ; pero entraron
de nuevo en ellos, y tengo nuevos easos. ó Será
que tiene razón mi pariente o que ha sido urLa
enfermedad? Desearia sus instrucciones para
atacar al animalito. que dice^n que es muy as-
tuto.^

Aunque sin datos suficientes para enjuiciar el pro-
ceso, creemos que se trata de la gota ubrera, ocasio-
nada por un microbio especial que se localiza en la.s
mamas.

En consultas análogas venimos aconsejando que,
ante un diagnóstico dudoso, se remitan productos al
Instituto de Biología Animal, Embajadores, 68, Ma-

drid, o centro análogo, para deterrninar el agente
productor de la enfermedad y con su dictamen adop-
tar las resoluciones procedentes. (^ue es lo que debe
hacer nuestro consultaiite, enviando a dicho Institu-
to una res enferma, que no le será molesto por la fa-
cilidad de comunicaciones y carrS^cter gratuito del ser-
vicio.

El tinado que indica, seguramente se halla infec-
to, transmitiéndose la enfermedad, Inás que por el
animal al que se achaca. por la falta de condiciones
higiénicas. Y si es así, hasta tanto se conozca el ci-
tado distamen, con las instrucciones para combatir
el mal, se procederá con el mayor rigor a la limpieza
y ŭ3esinfección de los lugares donde se aloje e1 gana-
do, con separación de las reses enferrnas de las sanas.

2, apg Félix F. Turégano

Almendros y perales
atacados de insectos

Bodegas Sotelo Naval, Rúa Petín ( Orense).

eTenemos u •La pla^atación de almendros de
unos seis años de edad, en los que observamos
el pasado año una enfermeaad, en la eual. a
últirn^os de temporada, sus hojas se secaban an-
tes de su debido tiempo.

Este ario, al empexar a brotar, los tratamos
con ZZ para ver si evitábamos eortar dieha en-
fermedad. Esta consiste en que sus hojas se
enrollan hasta tal punto, que parecen pelotas, y
en.. su interior estárt completamente abarrota-
das de gusanillos, de colvr ^nuy verdes y suma-
merLte pequeñ.os.

Para que ustedes puedan examinar diehas
hojas les acompar^.a.mos algunas, así como otras
de peral, con manchones enormes y que cree-
nLOS se trate de otra enfermedad de este árbol.^

Los insectos que atacan a sus almendros son pul-
gories, y contra ellos no son eficaces las pulverizacio-
nes con ZZ. El insecticida indicado es el jabón ni-
cotinado ; y cuando la hoja está ya abarquillada, se
le puede sustituir por el polvo nicotinado con 3 por
100 de riqueza en nicotina, que aplicado en seco me-
óiante un aparato espolvoreador alcanza mejor a los
iusectos y resulta más eficaz que las pulverizaciones.

En cuanto a las hojas de peral que nos remite,
esttín atacadas por un ácaro microscópico, el Erio-
phyes pyri Pagst. Actualmente podría aplicarse una
pulverización con una emulsión de aceite mineral,
muy refinado, a la dosis del 1%. Más eficaz habría
sido el tratamiento con el mismo producto u otro
de aceite menos refinado, aplicado al 2 ó 2 I/2 por 100,
pero antes de hinchar las yemas e iniciarse la bro-
tación. También suelen recomendarse, en primave-
ra, las pulverizaciones con mixtura sulfocálcica al
2 por 100, y si se tratara de árboles de p^co porte y
jóvenes, incluso los azufrados, siempre que la tempe-
ratura no baje de los 15 ó 16 grados.

2.469

Miguel Benlloch
Ingeníero agrónomo
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M I N I S T E R O DELL'AGRICGLTURA DE

ITALIA.-Annali della s^erimenta.

zione agraria.-Nucva serie. Vo-

lumen II, número I.-lin folleto

de 138 páginas.-Rama, 1948•

En esta nueva serie de Annali

^ntre los cuales conviene citar el

della speriynentazione agraria, del

Ministerio de Agricultura de Italia:

se publican interesantes trabajos,

3ebido a BALDONI, sobre la utiliza-

ción de la heterosis en el cultivo

del tomate ; el de SCARASCIA, relati-

vo a ordenación sobre genética de las poblacionés hfbridas

del peral, y otro de GAETnNI, sobre genética vitfcola. BIRAGxI

habla de un probable fenómeno de reversión en el castañu ;

SCURTI inicia las caracter[sticas citológicas y microquhnicas

de los espárragos congelados ; RoMnxo examina el poder re-

ductor sobre la formación y la gerutinacic5n de la cariópsidc:

del trigo., etc., etc. Por`iíltimo, en el suplemento, BRESAOLA

estudia el problema de la mejora de la producción forrajera

en sus relaciones con la legislación sobre semillas y los mé-

todos oficiales de análisis.

FERNÁNllE'L-I^UINTANILLA (César).-

Selecctón de ganado : acuno en

Galicia.-Servicio de Selección de

Ganado Vacuno, de la Dirección

'i'écnica del Plan Agrfcola cíe Ga-

licia.-Boletfn divulgador núme-

ro I.-Febrero de Iq.}8. e

La ganaderfa vacuna gallega re-
presenta una riclueza de la que es
cifra elocuente el hecho de que más
de 1^ cuarta parte de las reses bo-
vinas de España son gallegas. De
esto mismo se deduce la trascen-

dencia que puede tener un aumento en el reudimiento por

cabeza, y por allo se dedica a dicho tema la primera publi-

cacibn divulgadora, redactada por el jefe del Servicio de Se-

lección de Ganado Vacuno del Plan Agrfcola de Galicia, el

ingeniero agrónomo D. C{iSAR FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, V

editada por las Diputaciones de La Coruña, Lugo y Ponte-

vedra.

Dicho folleto es un resumen del proyecto presentado por

el autor y aprobado por el Ministerio de Agricultura, redu-

ciéndose al In(nimo el lenguaje científico a fin de que sus

conceptós fundamentales puedan ser fácilmente comprendidos

por el gran público. Se estudian en él muy acertaclamente las

orientaciones generates de la selección, su marcha genética,

lo^ sucesivos criterios que hay que seguir, sin olvidar el as.

pecto econótnico y un cálculo del tiempo necesario para con-
seguir tan interesante labor, que nunca podrá ser menos de
diez años.

I^A"dlr!I(;Pt Y °(ií:/i f)E fRil(AIEi

} 9 4 l

ESCAURIAZA (Ricardo de).-Planta-

tión y poda de frutales.-Folleto

de divulgación de la Cámara Ofi-

cial Agrfcola Provincial -La Co-

ruña, 1948.

Continuando la labor de divulga-
ción que viene desarrollando la Cá-
mara Oficial Agrfcola de La Co-
ruña, acaba de publicar un trabajo
del prestigioso ingeniero agrónomo
d0q RICARDO DF. ):SCAiJR1.4"LA SO1Jre

el tema que encabeza estas 1(nea,.
Empieza con los detalles más inte-

resantes a tener en cuenta para la plantación de frutales,

como la époea adecuada, ñpertura de hoyos, preparación c!e

los árboles, cuidados inmediatos a la plantación, etc.

En un segundo capftulo se estudia con detalle la poda, tan-
to en sus características generales como las especiales de las
distintas clases de poda, de formación, fructificación y rege-
neracibn.

Finalmente se analiza la poda por el sistema «Lorette»,
fundado, como se sabe, en provocar la evolución de todas
las yemas de los brotes, favorecer la transformación de la ŭ
mismas en producciones frutales y suprimir aquellos brotes
que, una vez culnplida su misión, resultan iníitiles.

La nueva publicación del señor EscnURIAZA será muy útil
para todos los cultivadores de frutales, por aunarse en ella
4na forma sencilla de divulgacién con un profundo conoci-.
miento del problema.

^ UEF1CTl15 ;IUERACt6ME31'
' ENFFRMEUAO[S Df lUS YINUS '
^; • , .

MARCILLA (Juan).-Uefectos, altera-

ciones y enfermedades de los vi

nos.-Publicación del Servicio de

Capacitación y Propaganda del

Ministerio de Agricultura. - U^

folleto de 146 páginas, con zz fo •

tograffas y dibujos.-Precio: 5 pe-

setas.-Distribuidora : L i b r e r f a

Agiitola, Fernando VI, núme-

ro z.-Madrid, 1948.

Esta es la terŭera edicián de la
obra de] ilustre ingeniero y profesor

, dOn JUAN MARCILLA, ctrya autoridad

eq materias enológicas no vamos a describir a nuestros lec-

tores. De lo acertado de dicha publicación dan idea las su-

cesivas ediciones que de ella han de hacerse, al agotarse rá-

pidamente sus ejemplares.

Tras unas generalidadea sobre las alteraciones que pueden
sufrir los vinos, se estudian los incidentes que surgen durant^

^/^^%^i^/, .
;^^//i/,^ ,.̂
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la elaboración, que pueden motivar los caldos defectuosos por
tener sabores y olorés extraños al vino mismo, debidos a
falta de limpieza en envascs o poco esmero en la elabora-
ción. Después se estudian las principales alteraciones : la
casse parda, la casse azul y el empoh^ado u^}uiebra blanca.
Seguidamente se indican las enfermedades de los vinos ori-
ginadas por microorganismos que modifican; ¢esfavorablcmen-
te el aspecto, aroma y paladar. Una vez analizadas las en-
fermedades más corrientes y mencionadas las que se presen ^
tan con menos frecuencia, describe el autor las circunstancias
quc deben concurrir en las operaciones de pasteurización _c
esterilización por filtrado de los vinos.

Pi;x^z GARRIDO (Pedru).-- 6'aderne-

curn de 6^ eterinaria ^ráctica.-

Un libro de 46o p.íginas.-Edi-

torial Dossat.-A^1a^lrid, i947•

El veterinario señor PLrez Garri-

do ha escrito este Vadea^2ecu^n con

el que se pretende, no ya dar una

simple colección de recetas, sinu se-

ñalar el guión a que el clfnico pue-

de ajustar el tratamiento. A la vez

estudia individualmentc cada medi^

camento, norma para su empleo }

un conjuntu de datos relaciunadc,s

con el reconocimienlo del ganado, que seráu de gran utilid:,d

para cl gauadero. En la -sección clínica incluye también una

completa información sobre el diagnóstico de enfermedades,

estudio de cada una de ellas, con su profilaxis, síntomas ^

tratamiento, agente etiológico, diagnóstico difr^rencial, etc.

EXTRAC'.^O DI+^ IiFVI^'I'A5

Nozzo[.itvi (Vladimiro).-Ceuni zulla teor^ia degli sfarli di svi-

luppo delle ^ianie agrarie, JarovizzaÑioraes della patata.--

Genética agraria.-Vol. T, Fasc. r.-Roma, 194^

En cl ciclo vital de la plantá, crecimiento ^ desarrollo son

dos procesos que, aunque afines,^son completamente distinto^.

En su perludo de desarrollo la planta atraviesa estadios'su_

cesivos, necesitando cada especie de planta ur. perfodo defi-

nido de incubación y factores ambientales bien determinados,

sin los que el desarrollo no pasa de uri estadio al siguiente.

En el primer estadio, el fuctor quc domina es la tempera-

tura. Cada especie y cada varieds_rd exigen par:; el desarrollu

óptimo de su semilla una temperatura dada durante un tiem-

po determinado. ^
El estadio siguiente de cíesarrollo es el de la luz, en rela-

ción con el cual están las llamadas plantas de dfas cortos y
cle días largos.

EI estudio del estadio de temperatura en el desarrollu ea-

plica la diferencia entre cereales de invíerno y de primavera.

Los primeros necesitan un largo estad^io de temperatura,

durante el cual es necesario que ésta sea baja (no inferior

a o°). Si se siembra en primavera no dan cspi^a ni grano,

por no haber encontrado la baja temperatura necesaria du-

rante un tiempo suficientemente largo.

Los cereales de primavera tienen una breve duración de^l

cst;rdio de temperatura.

La teoria de los estadios de desarrollo facilit::r uotablemen-

te a]grmos trabajos de selección. Asi, cuando se yuiere obtc•-

ner una variedad mucho más precoz, el cunucitiiiento de los

estadios de desarrollo de la planla puede facilit:.u• curisidera ^

blemente la elección de los progenita-ea que han de cruzarsc.

También ha sido apruvechada para la «Jaruvizaciún„ dc los

cereales, por cuyo método se consigue quc se comporten comu

de primavera cuando artificialmente las condiciunas para quc

la semilla ápenas comenzada a germinar sc mantiene a baj;^

tcmperatura (a°-3° C.) dr.u-ante uu perfodo de ticmpo parc-

cido a la duración del estadio de temperatura.

Es bastante interesante la apiicación del método a la pa-

tata(jarovizaciói^ de la patata). El fundamcnto es cl mismu

que en la jarovización de los c^rcales : crear p;xra la patat:^

de siembra condiciones tales quc la hagan pas;^r el estadiu

de tempcratura ances de su planlación. L^te ,i^,ra en la pa-

tata de 3o a 4o dlas, según la variedad. La ternpcraluca se

mantendrá entre 8° C. y iz°^.

La patata de siembra así tralada dará prontísimo raíccs y

su recolccción será q wchu más precoz.

Se ha esperimentado en la Estación de 5. :ingelu l.udigi;r_

no con patata jarovizada y no jaruvizada, G1 tratamicnfu fu^^

del zo de febrero al 4 de abril, en quc se plantó.

En una recolección hecha el z5 de junio la parcela tratadn
dió casi dos veces y media más. En las realizadas postcriur-
mente, las diferencias fueron ^ muchu menores. L:.r utilida-i

clel método ha sido para la obtención de patata temprana.
Tambic^n ha servido para evitar la degcncración dc lu pa-

tata de siembra, plantando en jr^,iu patata j<u'uvizada quc

producirá tubérculos para repetirse cunw scniilla buena v

sana en primacera.-P. B. P. -

Poliploidia son2dtica por endornitosis eu los anintiales y la^

plarrtas.-GLrrLra (Lothar).-liuclides.-^úmr^ru Kz.

En 1as plantas fanerogamas y en los animales tiene h,;;:,^

una transformación sistemática diferente en ]a fasc enrbriu-

naria del aumento de células, una fase del crc^ciu^iento sin

segmentación de célula y núcleo, durante al cual el núclcu

crece por poliploidización enmoritótica, es decir multiplica-

ción de sus pares de cromosoma^ ^lipluirlcs inici;ilrs. P;u'^ ^'^

ser que es una ley que se extiende a todo el or^anismo.

El grado de poliploidización es específico para cad;r tcjido v

órgano ; está determinado de acucrdo con las leyrs y, dt^sd^^

luégo, guárda estrecha relaci^n con la funcióu especffica dcl

tejido correspondiente. Como caso ltmite, cn deter,uinados tc-

jidos no tiene lugar la poliploidización y permanecen, por

tanto, en estado diploide, Generalmente no domina ningr^m:,

c^,nstancia inu•ain,li^ idua] ,lrl númeru-di^ cruirc.un^,as.

La importancia de la endomitusis como tal rc^side, cn pri-

mer lugar, en que, contrariamente a la mitosis, es un prorc-

so seneillo. No perturba el metabolismo y función de las c^^-

lulas y tejidos en crecimiento (de aquí también su e normc im_

portancia en las larvas dc los insectos, en his ^l;uidula, dc

las fancrogamas, etc.). En esto probablementc guarrla csln^-

ŭha relación con la amitosis. Comu consccucnci;a dc la cndo-

mitosis aparece la poliploidía y se producen cé[ulas gigantes

^on núcleos gigantes-en caso extremo, en un núcleo sc puc-

den rcunir i.oz4 pares de cromosomas-, que funciunan, res-

pectivamente, de forma distinta que los habiruales núclcos

diploides. Quiz;r tenga también especial importstnria al ai^i-

ment^ de los genes.
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