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Eciitoriol

EI gato y el tiesto

1';ittrr 1^^,^• (,iir'nu.^^ riirili^lnrlr^.^^, ^un<<^a l,ici^ punder^i-

rlu.^, rlr lu. .^I t^ric^rilltnli-, o1^iiE^ri^ ra^ii^<^ jn•i^nortliul ^s^tt

Íulln rlr t^,.^^y^^it^cz jun•u lus• t'uiii^^^ittu^i,,ia.^^ e.ĉ^^o^ifú^^eus.

('irnly^^irr ri^i^l^irlaito dc^ ^u^^tlrun« rtrltru•17, c^l hc^ntb^•e

t/t^ 1^^ I^^illr, ^^ric' .^•riltirrli ^^ruj^iii^l^i tri.ti^t^^^^t. .^^i t^tiz^r^c^ra,

^^itr liul^lnr tlt' '^'iiii^i,^^^iiúticc^ u tlc ^•ls^tranu^^l^ít^, E^cmr^u-

ni^^.^^ ^^ur rjriit^^^fu, .^•t' li^ferriu, cii ^'rnRl,it>, ulegr'^'ntr'i^-

fc ^^ur Iu,S• tluiiu^iiius t!e la .I t^ricnlt^^.rcz ^i/ 1i.cac^c>>clo i^i=

^^r°ru ^lr^ lu^ iiu^i^u, .^rt/ii^^ uL^lir/^irlu ^/c^^•tu, otea fu.^ ^^u-

^^ur^ni^u.,^ .ĉnt•iull',^• u u1^ur^°ci In_; ^,^^r.^•pcc'tic^r.,^ ^^stutlí.^ti-

r^rr.^^, <•uir lu nu^^^r^r <^c<sc',iinul(iu'u r/ cun^^^^lrt^'t•it^'iíi. P^rt^.^^-

ri^ulirnrlt^ rlrl ^n•i^ucr ri.^^j^e^(o, t;c^nius^ u, tl^cdicnr uiius^

n^^n.,^frllus ia^^eii^^ns a, lu,t^ con^e^i(urios• ^Ic^ cu(^^r d^'^ ru.^^u

u^iurr^^itlus c^t c.^^t-o.t• rlu.,^ t^l(i^rru.ti ^nt',^^es ei^ la ['re^t.^ca

^(iuriu ^,u^ulr'rn.nrlo la^ r^ra-^i^llos^ll(ii^l dt< la cus^c•lta,..,

t^ut^, f^^rai^^uii^rii^^ . ^ii^ 1•^enio,5• pur ^zi^iyunli partc. .^1^^^^i-

t^^rr^ r.t^ rr•irlr•iifr r^l tll^iir de urtlr^t^ ^r^orttl g^ic c°tni tn-

Ir.^^ rlr.^^rii^r^^nlirl^^s u^^ti^iiis^nl^.^^ se urrt^ii^u., rr<i^lu ^^n.^ís

/r^j^^.^ clc ii^^es^tru cí^riino que ^itril^iiir tulcs jtticios ri

1^Itn. cle b^u^^^^n^ f^-. 1'or el contr^erin, c°rt'c inos qxe es

in^ ^atriótico L^^r^i rlesco ^l qne e^ir^rzr^a u, los arttorca^

rlr° lus nrtrc•i^los• r^t <•ir^^.^ti^^ii, Ilr^e, e>>, ^lefi.^ii^tiv^i, so^^t

r;<'fi^iaa^s^ ^/r .^'r^ iuis^na. r.^^pui^tnui^i^fn^l ^^le ese ^•czsr^o

rn^rinl ^Ir' ^i^itrr^^rrlt^z, qii.c iitti•^^^:ró ^i. zn< <°ntcd^^r^rit^ico, l^nl'r'

^:iius• j^111rt'rrll^, /n. ^rti.^•c dc qr^r° «I^ir 1+;.^^^^nir«, tu^lo t'1 1^^^1,

ti^'^1e iu^ (it°.^^to y 2u^^ ^^ato sl° 11cnn^^ ctqric^ultur ^^ ^u^llt-

tl^'r^^». l'^^c^.^^lt^s t'n cl iaai^^^ tniccrlútir•,:•, uo, rr^c^.t^ti^nrn.t

'^ lu Iriil^^t'iuil ^Ir° r<'fcr^:r u^iu. esr'r^i^t t^uf^ ir^2^iirto,5^ oc^^--
^^r^iit tlr ^^rl'.ti^rnc'iur.

.^^° <°r^(rl^rnl^u rti inur c•n^pt^tul ^°u.^^tt^llt^rin- tnr ('<>>ir/reso
tle liicyus. :lller^iniuln r'u^i lrls ^li,,•en^•it^n^.c. ,^a r^r'^ri,ji=

r'uLtri^, rit r^rruitl^•^s «r^turin^r.v, 1ru^qn.ti^ c i^iterr'slu^tcs r.r-

^^^^r,^^iui^r^.^^ ^^urit ^rL^^it« r ^^ii^tiito r•nc^°rr^tba Irr r.rtcnsa

c rtr^irc^t^ t^r-! ric^ ^^riu^nrrl^til t^it rr^lur'(ui< <•t^n (tc ^nní^-rria

ii,^li^^u^lrr. l,t^.^ r-^,ir^^rt^,^^r.^^1us 1-iriuud^^rían, o.^•t^ llei«r(^an

tlt^ ^i.^^onzlnu, uiitc lrrs in^J,unt^i^it'.^ ^^rc.^^ris, (us so^^l'^r

L,i«.^^ cei^trtilrs^ r1e^c^h^ieu.^^. la.^^ ^iiuyniiicn,^^ tú(^vi^^n.e o 1^r.^

j^oi^c^it1^^.^• ^iirrlii.^^friu_^... /'t°ru (^ llr^r^u cl. liu•^it^ r^^^ la ^t^i-

sitli n^^^^in. ^i^<<,n e.r^•rp^'ion«l, r•ii 1u 1•i^ul Icr ut^rictt2ti^rn

^ r^n.itatlcrín s:^ t^^^lrclu^ciit n^.^7rriz^illus^^i^ne^^le. niudrft^

z%ivit^^iit- ^Ic! hir^^. liut^er ^i/ rrna t!c la.ti^ ^Iir^z ^^uejures r,i°-

1^Iotu^°in^ies rlt° rstu^ íiirlulc ^]c 1^.ti^j^^t^iu..., ^ ra^^^'itn.^

j;til'.^^tu r'l j^ir rii cl .t^^irfu runirn,_urui^ It de^a^ntura^e l^i^s

1<^rtr^ttn.^•, tr•ns^ (r^ En•t^Io^ir^«d^i. i^rnrcirí^^, t^ iii.+^tmitti^it°^r-

n^^^^ite sc ^Irrítr que la t^ari^'ela^1^ cle triyu iio ^ra. lll i^^-

^lit'u^lu : quc el .,^ei^ir-ntt^l erll^ ^uir^ 1t't^ ; qiie la5• ut^t^jti_,

r.^tu(^ti^i rlr^ma.^itrdu r^orllaa ;^^ur^ l^ubícc rut c:z'ccso dc

^nu.ljra^^ii^^rru : q^ue lus uloju^niit^iif.t^,^ del gu.^iac^u er^rii

.,i;i^(^^nrit^s, t^t^' Oir^,.^, >>i.lr,^ ^r7•i.^^^^nllus, « lu.^' ^licz n^i-

1^t^tr^s rlr 11^'^/ar, u.^rr^ru^uhrni qxt' tc^^°iiicr^iueittt^^ 1t_,^lo r.^^-

i^r,(,^i uiriy I,irn, ^^e^ro qur^ se ^^^ci•r1í^u^ diuritzntcnt^^ tu^u.^^

^l.Ollll j^r,ti^eta.^^... A^u ral,t• di^dtt rle t^uc tot^os arjitc^l(t^s

^^^ iir^rt'.^^ teiirtui ^^^t. .^^ri^ ^^tr.^^n, ^1^or lu ^ut^^nu.ti•, tnt t^utu i^.

r^ii .^^^i..^^ (^ri.lrr^iir•,^•, irn^^ria5 ti.cstos. .

Pero volt^ni^^u,^• cr^ ^uie.^^iro,^' opti^^^i.^irr,5• rs^^^•ltn^rrs• ^^a,-

rc rtc^cirlrs^, luntr^it^rui^l^^lo >>i^ttcl^^^, Iti ^lu.^^ic?rr jra,^•e rlr'

1^^ I,rrstirnc^ trirt' no .tea ^z-er^]n^l laaztti bt'11ezn !». Cu»ro

t^a^s^i ft^rlus 1',^^tu^^ s^'i^^^rc^ti ^r..,^^^r^tu•t^^i ^^rny j^or•iii.a.lmc^^tc

çi^e^ t•iriieu t]e ln, e^rrc, ^resiilta i^n^^ t^oniplic^tc^iGii quc

el qraii^^ 2^ la E^c^ja scai^ itni a.marillt^s co^n^o cl oro,

^;t;t•t^^ce c,titn r(a^ T^r^e pn^r^i ^^na^ hr'i•niu.^^lr. s^'ric Ilc ^ruct^t-

/^or^s, »^^i^i^ trillutln^,^ ta^i^tiit^ii, 1^^'ro si^^^^^p^re' de yr^^ia

r^^t^rlc^ :«h'1 tninu flutubn^ ^'ii ^1 aive coiito ^inn Ilu^ia

tlc' ^i^tí.eii^^rt-s^ ^^^rt•lír^^lr^s ^le uro»... «.ir^r^rl nrru.^^t^r^^ 2•u-
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^c;R1CU LTURA

ciaba el cus•tal de rubio trigu r•u^rrro la h'urt^uria vueler^

ei cur:r^ro ^lr, la ui^u^idaucia»... «l,u• rr-,,•j>irvr^^iórr de la

trilladora cris•tn.lizaba en á2^reos jilanrerrtos», ete. ^C,^^-

rrro, cles•pt^c^s cle esu, va a ser na^lie capaz de perrsrr^r

c:n yue el triqu .^•rrlya a ci^uco .^^i^uientes`?

Nu s•e rrea, slrr erubarr/a, qz^e el laln•a^1ur .er^ ^ie_^•^rrru-

raliza leye^rclu t,ales^ po7lderar,iorres de la cosec{r,a, ci-

jradas aclernás en si^s eorresporrd^ieutes 7nillo^r^es de

qi^i^rrtalr^s r^^étrlcus. 1,'l a•qricicltor rro tie^n^e 7nargen pa-

^^a lcer e^t este tie^t•po tari oc^^^^padu, u a lu s^u^r.rr cali=

ji^ca de ^rpaja» lr.,•s autpu.lusus párraju•^• ; le Gasta y ie

sobra corti su reali,dad y con. la ^lel vecino, que tarri-

t^ié^> suelerr, ser.., pajn. ^", c•u ultiiuo casu, ltace es^•a-

^u ccpreciu ^1^^ turlo lu que aparece ei2 ietra i^rnpresa.

l^;l es•trayu yrtr^yor iray que hu.^s•carlu e^ritr^^ las arrl,a^s•
rlr: r^a,sa y pcrsa^ias rle a.rr^laqa ^^ientali^lad, lus ctrales

da^r u^ti e^rcesivo c,réclitu a lo qrre apareee e>> let^ras

^le ^m,ol^le, rn,á:^^i.^rrce si el irerió^lico tan^r^^iéi^i. sc irrt^^tu.-

la alfab^ti^ca^uerrte. ;1 i^ies iuutilias• creeu lu que .^^e

dice, tan a lu^s• ciaras• y tari sirr reserrns, ^i cla^z pru-

fun^dos suspiros cle satisfaecibi^r. ^l^Ias lu.eqo llega el

rigor del i^avieriio, que las coge, lógticar^i.er>te, cl.es•-

preve^iidas y, al rto ^•orr^ir^^iar.se Los attgz^rios, er^ ve^

d,e s^upo7^.er que, el articulista se, equivocó o exageró los

argu^rra^entos, buscn^u^ la c.r:pl^icaciórr pur el lada difíell,

y con gran des•parpa.ju ^^unrerrta^^^t la sítuación ali^^7crr-

^ticia m^^ti^nclial, Irn.blarrdo ^le fre^res^ la:rguLS•iiuos, n rl^^

r^icrrt,u,> rlc (^ur^^;u.,• curr rlcslirru rrrr^steriusrr... j 1' csta

rai^eva ^^ierrGira s^í qz^e cuude y ltacc r(airo !

Todo ello .^•e poclía Jrícilrur^rrlc ez•i-i^a.r •^^r: lo.^• l^iteratu.^•

tuvieseu, z^rr poquito de jri.car^lí.a, qur•rr^^ur,us rlccir rir•

e.vi^eriertcia (pu.esto qrre ^nrú.^ ,ti•a1,c el ^1ial^lrr t^or r^ir^ju

que por cliablo), y arr.tc<ti^ ^le errvirr^r sx•ti^ exa.rtilla.^• u lu

s^ala, cle ^r^áqur^rras i^ruct^ru.rarr r•vuri^lrir^,r s^rr,,• irrri,rr.,^i^^

rres ^le vr:aje de rec^reu, ^^urr ruerirrrrlu rt tudu, f,r-f^ir•rr-

do a contiritr.aei^óri cu ^ucnas f^ueutcs. ^1•5•d uirrr^rrr^lr•-
ri^art a clescor^ fiar ii^clt^su de sí p^r^^pios, lu qu^•^ rs rrcu J

snrru, ^ sabricrn que las esti^uaeiurres cle cu^^•rr•lr^^ (r.^•-

taru.os, ^tat2^ralru^ente, I^tiabla^^iclo de cereales ^ l^^rtturri-

^ru^s•as d^c secnuo) suu. c^•ecierrtes• irasla el ^." rlr^ rnu yo

y ^(<crecrerrtes rícspu^^s, día i^or día. (^)u^^ crrrnr^lu cs^

^ti,en, airu de tr^ir^o, es vrtalo de garbarrzos rt ^o^^ceve^r•^•a,

auu.qu.e tarrr.Zic^u pttederr ser uralas a^^rihu•ti ^•u,^^r^•]uis•.

Q2ie e2ru.udo es b^een airo er^ CG.diz e.s• Tu^ilu cu cl res-

to rle L+'spa,^ra. ^)r^e, por el cuntra.riu, ^5'^^r^rr^r^iu^ rrjlcjn

bast^T2tc bir^u cl panura^r^i^a ricrreral. (^rrc .,•ólo Ira^y urr

oosccli6n carla dr^ez o ciuce años. (^Tre cu^r pocu•s ubo-

n.os• quiruz:cus ^ or,qCirr^icus• ^nirest;ras e^iveje^•i^rlu,.ti lirrrr^.e

nlu•nri^rart biert, hero crlau. ^ual. Quc 2nra. r•u.^r^. r., cl

ruuclao bálago y otr•a el ur^z^cl^o trigu, G^ue la r^^ya iir°-

r^e- otru efecto que el ^i,e rrrariclrar lus iranirrlurres. G^1^uc

^+rra-ri^lu rru Iriela cri, i.rtvier^tu ias irlarrtn•,^ c•rnr^^ca dc lu

rni^tant^bre q^rw rreer^.^•ita.rr eu cl rs)ur°rzu )irrrrl... «i;'^

^:r^• <le aue(c^ris...^^.
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UN MUSEO DEL VINO
^^^^,r L. rr.,l.^^i<<^ , ^jc^lrc ^rli^a.+

iNGEMERO AGRONOMO

/)rnrrurin r^^pr^>s^^ruund^^ tuui ' bodr^;u di^ In ^^pnca rnmuna ^si-
ĉ^ln If «rttes de J. C.).

Sc 1 • a creado en Villafranca del l'anadés uu Museo

^l^•I Vino.

Cun,lituye una realidad c3i^ua de ser conocida l^or

cnanlo^ ^e intcre^an en las novedades v evoluciones

dcl scctur vitivinícola cspañol, no sólo por lo^ nota-

bles materiules arqaeológicos que ^a cuntiene. sí que

la •nbiéu por las ^randcs posiLilidailes cJue ^^iara el í •• -

turo 1 • romctc la novel Iustitución.

Existcn en l^'rancia nuo en Rcaun^.•, otro cu Angers y

un terc^•ro cn Epcruay. A7emania contal • u, hasta antes

•le la ^;uerra, ta^nl^ •ién con nno inay notahlc en S^ • ire

(Palatinado). h;n Italia, la Esiaciúi • Esperinicntal dt;

Viticnlt •u•a ilc Cone:,rliano te •ria instalada una esriosi-

ciún hermanente de pintaras excl^asivamente sobre te-

mas vitivinícolas, y annqae no pueda considerarse hro-

^riamente uu Musco del Vino, este detalle rcllejaba la

i^endencia a oroanizarlo tarde o iemprano. Portugal

t^unbié •i intenta ]a fun^lación de nn Mnseo del Vino,

sin qnc haya llegado cl prov •'cto, hasta la fecha. a su

rcalizacibn.

I'ara que nua Iustitnciún de est. • índole tenea vita-

lidad, se precisa ^jne esté iniplantada en iui medio

^juc lo ^icnta y estimule.

La interesante con^ar^•n dcl Panadés, cuya riqucza

^irinci^ • ai dcrica dc la hroducciún ^ con • ercio vitiviní-

colas; el ainhiente estndioso y pracresivo que en clla

don • iua; el elevado grado de cnltura lirofe^ional ^le

los vitic • iltores, elahoradores y cu •nerciantes de vinos,

^;racias a haber podido aprovecl • ar las ventajas de la

^li^^ul^,a^,ióu y contacto dc un Centro como la ^Estaciún

^lc Viti^•uliura y h,uolo^,ía, ^ledica^l-^ darante casi me-

ilio ^i^lo a inereu • entar v fomentar, por medio de s^ •

fun^•i^ín ^^^cnica, los intereses vitivinícolas del Panadés.

Hr. aqní los fac[ores quc han de vivificar el Museo dcl

^' iuo, ^^nc ha de ser, no sólo im archivo histórico de la

Viña y del ^'ino en el pasado, eino de la cvolnciún que,

^^n sentido hro,,;resivo, se lta veY• ido realizando c^u la

in^l •istria enoló^i^^a v, además, i^na clara demostra-

^•ión de la vitali^lad actu^ • I dc vuria^ ^•omarca^. •nnv

particularnicntc ^lel Yanadés ^^itiví •ú^•ula.

Desde hace bastanlcs años existe en ^'illafranca un

Musco de carácter general, quc diri^c sus ^^sfu^^rzos a

rcco^^ilar todo cnanto atañ^^ a la eun • arca ^^^• su capi-

lal, v qne dcsdc sns orí^;ene^ ha •laúo gcnerosa a ••ogida

a todo cuanto se refiere a la vitiviniuultnra, que tau

honda huell<• ha dejado cn todas las •uanilestaciones

^le la vida hanadesensc.

Pe ••o cuando, en octnbr^^ ^lc: 19a^3, cl Panadé^ vitivi-

nícola dicí ante la nación esl^añola una iuanifc^taciún

imponente de sn vitalidad con ^i • t • otabilí^ima h:xpo-

sición de la Vi ‚a v del Vi •^o, cclcl • rada en Villal'ranca,

interesó dotar a la •nisma, no ^iílo dc^ • uia co^upleta

visiúu de la realidad vitivinícola actuul de la comarca,

sino tainbién dc nna ^^isió q del pa^ado de lu vi •ia v dcl

vino, para lo cua] cl Musco de Villafranca mo •riú nna

notable F,x^ • osiciúu arqi^colcíhico-vitivi •úcola.

Y fué entonces, a raíz dc querer que el esfucrzo qnc

representaba esta mabnífica exposición arqueoló^ica no

qnedara estéril, por espor^'tdico, cnaudo la Con • isión

Ejec^ativa de dicha Exposi^•ión de la V^iña ^ del L^ino

concibió la idea, y toiuó el acuerdo, de crear •°I 1^1i^,^•i^

del Vino, qne mercció la aln•obacióu ^le la^ ^u^ • ^•riur^•^

autoridades agrícolas v eultnrales, 1 • al • iendu teni^l^i I • i-

^ar cl día 8 dc nov^embrc ^le 19-1^: Ia iuanh •u•aciúu ^• ••
^^1 1 • alacio dcl Rey- Pedro lil de Ara^;ín • de la •ua^nífi^^a

sala dc preusas cou que ha na^•ido cl ^7ueeo d^^l V ino.

,Así, los materiales tu•queolórii^^o^ disl^ersos han po-

dido ser agrnpados forn • aodo un fundo inicial dcl

Mnsco, qnc snciutan •cnte cutuucraremus en ^us sccciu-

nes v •nat^°riales m<ía iniporlantea.

Utoit;^^ta^

Bodega Ibéri •^a (^. 11I a. J. C.), montada sc^úu c•I

niodelo hallado i• q e! ^iohlad,^ ibérico ^i^^ Cala^•eite,

cuyo material auténtico sc conscrva cn cl 11'luseo Ar-

qaeoldáico de 13arceloua.
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AGfiICULTURA

Pr^n.ti^a paru rino instuliuLi ^n ^^l cas ĉ illo ili^ tiaa^n<^lla ^^n ^^l
^igl^^ .^ PI.

I^u^lcnu ron^una lluliari ĉ ^ ĉn (^. I a. .1. (:.). ^^o q

tiuajas--dolia-- ^^ ĉ^e, r^nlci•ra ĉla^ ha^ta la bo^•^i, ^e uti•

lizalian ^ ĉ ara la con.^^^rvaci ĉí ĉi d ĉ^ ^ ĉ^= vi ĉ^o^. (^ontii^ne

taml ĉ ién ^ ĉĉ ^orrf^^^ioni^ie ĉ ite preus, ĉ v iluta ĉ •iúi^ de ^íu-

1'ora^.

l^udega n ĉ edii^^al ^•atalaua, ^on c•uba^ «^•onrn^ ĉia^lu^»

v ^^r^^ueas típicae de viha.

k;u otro^ do^ r^^tuntes ilioramu.^ ^^^ r^•^•ou,trn^^° un

u ĉ^ ĉlio de lrans^iurte v ĉui ĉ^acgamc ĉ^to d^^ iípi ĉ • ĉis enva-

-P, il^^ cx^^urta ĉ•i^"rn ^I ĉ ^I ,i^lo ^ ĉ x, a ^,untu de ^•mbar^^uc

^^n ĉ m^ĉ 1^1^ ĉ ya.

GRABAnoF

Grul ĉ ado^ (s. 11VI1-1^'lll-^l\) c^on c^c•^rĉas bá ĉlui-

cas, agrí^•olas, rcligi^i5as o^^uu ĉuc^tivo5 del ^-ino sim-

ple ĉuent ĉ ^ ornamc^ntal ĉ ^,. ^:n ĉ^^ta colecci ĉín tau ĉ l ĉ iéu c;-

tán iucl^xí^lo^ al^, ĉĉ nos ĉlibnjos ^ 1 ĉ i»lura^, así ĉ•umo lito-

^rafías populares ^lc ĉ •aráctcr joco^u, al^^l ĉwa^ ^ hoja^

til ĉ ográficas de tc:mas literario^ ^iuíc•ola^,

E^u distintas ĉ1 ĉ^pen ĉlencias del ^'lu^eo ^e ĉ^u ĉ •uentrau

ĉli^tril^iaídos lo^ ^randes plafone^ ilecurativo.,, cou cs-

^•F^na^ po^ ĉ ulares del vino, ohra del l^intor catalán Xa-

^ icr ^o^;ué^ ,^d^juiridoti re ĉ ^ienteme^nte ^ ĉ or el Ayunta-

mi^nto ĉ^c Rarc ĉ^lona, ^^uc, ĉ•on ĉ m i ĉ^t^•li^,enl^• ,^enlido

ile revaloriz^u•ióu. I ĉ a t ĉ^ni ĉ lo la g ĉ ^nlil ĉ^ra i^i^ ĉ ^c^i ĉ i^ilar-

los P„ ^•^te Museu.

lloc.ran^:^^r ĉ ,^

Se han reunid^ĉ u^nclui^^,, destacan ĉ I ĉ^ f ĉĉ^ =i^;ui ĉ^ntes:

Fotocopia de uua Cartu K ĉ^al (s. ^1^ ), lirn ĉ a^lu 1 ĉ ur

.lainie Ia, eii la quc se 1 ĉ ac^^ rcfeccuciu a i ĉ ua l^'cria il^^l

Vitio q ĉĉe ya existía c^n Villal'rai ĉĉ •u ĉ^cl Pana ĉI^^^.

Libro de Senuro^ del Lloyd ^uelé-, ĉlou ĉlr sc cu ĉĉ .i^;na

cl seguro ^le lo^ erubarqucs dc.^ino ĉl^^l Panail ĉ^^ a l!I-

t ramar.

El ducu ĉ u ĉ ^nto funda ĉ•iu ĉĉal (^. ^Clh) ĉlr iina 5 ĉ u^ic ĉlarl

I ĉ ara la del'cnea ^Ic los viuos ilcl P^ ĉ nailc^^.

Esta ^ec^^iúu iienc a su alcancc ĉ ^n rá^^i^lu ^^ ĉĉ riqiir-

ci ĉuienCu con sólo ^juc los c^lu^liosos ^c il^•ili^ju^^n a lu

re^isióri de lu^ cuantioao, inatecialc, guar^la^lu.^ cn ^^I

Archivo hietúric•u ^Ic Prolocolos (=. `ZIlI-X1X) ^^xi^-

tentes ya en su totalidatl en ^^I Mu^^^o d^^ Villafrun^•u.

At^r•.xos t^Ha, cnL^ri^^ ĉ nr, t,n viu

Fi^;ura u ĉĉ muestrariu ĉle ara ĉ lu^ ^I^^ n ĉ a^l ĉ^ra ^^ ^^lr ĉ ^>

ú(iles de cultivo de la vid en ^lif^^r^^ ĉ uc., ^^^^u^•a^. n^l^•-

n ĉ ás, un iuudelo ^le cafiún granífu^u h^u•u al ĉ uycutar

Prensa del siglo ^!'llf.

: i I 1'^



^GKICULTUK^

r^l ^ ĉ c ĉ L•i^ ĉ ^ ĉ^, i^ul^ ĉ Ir<i ĉlu en detcr ĉuin<i ĉ^as I ĉ ^ ĉ •^Iliilad ĉ^s de

lu ĉ^oman•a ĉ^n ^•I ^ ĉ u^a^lo si^lo.

(:uLr:cció;v u^: vlNOs

Contieuc, hor ^^I mumentu, cl food^ ĉ básicu dc bote-

llus de Jc ĉ ĉluc^ ha de ^cr la uunl^^ro^a ^•ul^^c^ción dc Inar-

^^a,• ^^^^^a ĉi^las dr^ vín^^.

I'.\^',1ti1^;S

h;n ra^nu ilc hc ĉĉ eru.^a a^^iirl^i^•iú ĉ^. lu 'I'uuclerí^ ĉ Me-

^.OIJ{(:CION lll^; RF,CIPII?N'1'I^:^ 11FNORGS

(lontir^u^^. elitre otro, objetos, iuI filtru viilariu ibé-

ri^•o (s. III a. .l. C.), nn jarro ibPric^ ĉ ^^ ^al^,uno, ^^a^o^

^;rie^os con figln^as rojas; eo^ ĉ as, deu^ín ĉ etros, hotellas

talladaa, 1 ĉ orrones ^IOlicromado; (s. Y^` I lI), ^ ina^;rcras

v ^acos d^ alfarería usados cn la^ tab^^rna^ dc Inca

(Mallori•a). Va^os v hotellae poli^ron ĉ a ĉlos y ĉ^orados

ĉ^o ĉY fi^,tara^ v flora^•io ĉĉ ^^s orua ĉncntales; ^^bjet^^ littír-

^^icos, porrones esn ĉ . ĉ Itado^ al fue =u ^^ 1 ĉntella5 licore-

ras ^^oliformes.

CuG^rs de ruaderrr, //a^na^las con;;mñndas, qu^^ se r^inpl^^nb^m en rd;^unus r^^riortr^s
i^iní^•ulrrs mĉ tes de^ .+er conocirlos los aru^ áe l^ierv^u.

ĉ •ánica de Villaf ĉ•, ĉn ĉ •.a 1 ĉ a con^tl•níd© nna ^erie d ĉ ^ c^ ĉ I^^a-

^^^5 destinados a la ^•on^crvación v irans^ ĉ m•te d^ viuos,

lanto eII cl inte ĉ•ior como en el ^.rt^^rior. F,ntr^^ ^^^tos

últiulos exi^te el ti^ ĉĉĉ de en^^a^c se^Iín ]a clase il ĉ^ ^ iDo

ĉ ^n ĉ ^ ĉ •^ĉut ĉ^nía y el paí, a ĉ ^ ĉĉĉ^ iba destinado; ial ĉ ^^: la

^^^iipx ^atalana», ^^^n sus fraccioncs; ^^I denomiuado

Inala^u^°ño, el jcr ĉ•rauo, ^l j ĉ ortll,^u ĉ^^, la bordul^^;a,

rn ĉ ^Il^^ado^ se,tín la c^la •c d^^ exporta^^i^ín que ^^• rea-

lizaha.

^I'ALLL;R DE TO\ELERO

Montado y dotado con toda clase de ĉnate ĉ•ial : nIá-

^^uiuas, herranlientas y útiles diver=os ĉ^e produc^ción.

M:^^it^I°rns uN•, ĉ ^rsr^s:^^

l. Si,lrma ^^c^ c^^trnjar r ^ ĉ rcnsar la uva ^^^ilr^^ lo^

^^_i^icio^.

li. Prrn^a rou ĉ unu halla ĉla r^n Y ĉ ^ ĉ n^x^^a.

III. Pr ĉ^usa ^7ran^^ ĉ• uledicral a ĉ s^^ ĉla ^^n Iialia,

IV. T^lcm íd. íd. n,ada cn Ali^In^ ĉ nia.

!. <<l ĉ^m íd. íil. u^^ĉ da ^^n L^ ranc•ia.

\^'I. Iil ĉ ^n ĉ í^l. íd. usada e ĉĉ ^Por#u^al.

VII. Id ĉ ° ĉn íd. íd. u^ada eu I‚spalia.

^'I.II. ^Prcnsa de ^lo^ husillos Il^ada cn .Ara^ón.

Ik. Pr^^n^a moderna de ti^io horizuntal. ^le uso ^^oco

frccuentc.

M}^;DIDA'S DE VINO

Inte^;ra ĉ •^ta ^ec ĉ^ión una s ĉ^rit^ de utensilio^ em^ ĉ lea-

^l^^s ^^a^i l^^los ellos ^^n el ^^aí^ par.3 medir canti^lade^

ĉ 1^ vino. I',i;^Ilran ili^^^^^rs^s tn^ ĉ ilelos de ĉ^ohre v t^°rra•

^•^^^a.

PHBNSAS AUTENTICAS

Plato de ^ ĉ rensa procedente del rĉ oblado ibé ĉ•i^•o d^^

^^M^+• (:a^t^•llá», M^^ujos (e. I. a. .T. (:.).

Peen;:u 1 ĉ rc^^•cdc ĉĉ tc ĉl^^ Sa1tm ĉ^lla ( Yana^l ĉ^s), si^,l^ XVI

N,lelnplar rar^ d ĉ^ j ĉ re ĉ^sa d ĉ^ ĉ^05 1 ĉ Iisillo, tra ĉ IS^ ĉ ort^•

hle (s. XVIT). por^ede^ute ĉle ^Pa^^l ĉ s (Pa ĉIadés),

`^4 i



AGHICULTURe

Prc ĉi^^a univcrsaln ĉ ente usada cr[ cl ^iglo YVIII.

Prenstĉ de ^r^n ĉle5 ^iruporciones, ^le vi^a.

Pren^a modcrua ili^con[int^a (s. ^CX).

(,UBAti

I^:jetuplares^ de cubas, vnl^;ar ĉnr•ntc d^^uorniuaila^

rrcc^ ĉigreñadasn, ĉ juc sc ut^ilizaroi^ c ĉĉ irc los ^iglo^ XV

y X VIII.

1^SFOR.45

En funcicín ^lecorativa, aparte dc^ la estrietaYne^rte

^lo ĉ^umental, sc cncuentras distribtúdas por las distiu-

tas depcndencia5 ^Irunas ánforas ib^rica5 de tipo car-

taginés v algunu^ «dolimm^ romanus.

M:^ ĉ[cn^^ ur, cnsns r,^r ĉĉĉrr.nu ĉĉĉĉ ns

lina colcc^•iún dc mar^•as Iil^r^rali. ĉ da. rl^^ r^^^rurl^r-

ción, per[euecien[c^ a di^-e^r^aa ^•as: ĉ ^ ^^u^nr^n•i: ĉ Ir^^ ilr^l

^ir,lo YIX.

^ncla^a^lo cl ^1ii;cu cn lu r^umarr^ q rlc^l L'^inadr^,, rluu-

dc 1as vid^•^ v Ir^^ ^ ino, ĉ^^o ,^rrn ,r^lau ĉ r^ulr^ un rr^^^ur^rilrr

ar^jueolóriieo, ^in^^ la cran fni^n ĉ c a^^lual il^^ , ĉĉ ri^^u^^za

cconórr ĉic•a v cl rncdi^i anrhi^•n ĉ r^ rn i^uc ^^^ ĉ nu^^vr^ Ia

vida dc los Jrana^^c^^en,^^s, Irallará c^l Mu^cu ^•I ^ i^ur

necesario jrara lle^ar a la r^•uliilail las an ĉ ^rlia5 ^rr^^^ilri-

lidades de ^^ultura v arte qur: ofrecc t^na L ĉ stitn^•iún

de esta cJasc, con^^r exposició ĉi pcrm: ĉ nrnte dcl jra=arlrr,

^^i•esente y lutucu rlr^ I^+ viti^^ini^^nlt ĉ u•a r^^ri^nal rr na-

cional, se^ún I^^ uiu^rlitud ^j ĉĉ r^ ^^o ĉĉ cl tir•n ĉ jr^r >r^ rlr^ a

la mi^^na,

!,rrur prensR. ![nmcula ^cde I/irrrvt». rrtilizruGr en Lorlegus impnrtn.nles en. Los si^lns tnueriures ué arturd, r^ururrln nu se lurhían

^ :.^eneraliznrlrr In^ prensas de Irierrrr.

<i ^ f^



NUTRICION VEGETAL, MICROCLIMATOLO-
GIA Y CONSERVACION DEL SUELO

POR

JOSE MANUEL PERTIERRA
Catedrático de Química Indusirial

La5 revistas científicas v técnicas, así cotno la de re-

súmcnes Chenii.cal ^bsh•acts, qae recooe todos los tra-

bajos de Química publicados en cualquier l^aís, pro-

^^orcionan al lector iuta justa vieió q del vcrti^inoso

avuuce que recibc la agricultura, }tacia wia siiuación

cada vez más científica, mediante ei estudio sistemáti-

co y experimetrtal del suelo, de la química agrícola,

de la química bioló^ica, de la fisiología vegetal, etc.,

^in duda para que pueda reshonder a las ahremiantes

uccesidades de alimentos qiie exi^e el constante cre-

cimicnto de la }^oblación mundial, estimado eu 1Q ^ui-

llone5 hor atio, y cnyo ritmo es, para Fspaña, de un

aiimento anu<il de 300.000 habitautcs aproximada-

^nente.

Pero, además, la necceidad de más alimeutos no es

sólo cuantitativa, sino que, motiva^la hor los rccientes

avanccs dc la ciencia de la nutrición animal y humana,

cxistc una sólid<i preocupación, en cuanto a la calidad

clemental qnímica de aquellos alimentos.

FI suclo va no cs considerado como cl súlo dcl^ósito

ntncrto de matcriales nutricios, pacsto qne interviene

de modo activo en el proceso de absorción dc, dichos

cletnentos por la planta. La competencia entre el snelo

v la planta, por la snstancias nutritivas, debe estar in-

(luída ltor ^nedit]as adecnadas en fa^-or de ésta. Las

esladísticas a^•crca dc la utilización de los clcmentos

qtúmicos del suelo, han indicado qne nna harte del

fósioro (P_O:), proporcionado mediante loe abonos

qnímicos o natttrales ornánicoe, rlueda fijada por los

constituyenies minerales del propio snelo. Fl proble-

ma ca evitar tal fijación del fcísforo v movilizar los fos-

fatos en el suclo, en favor de la planta. El cncalado y

el empleo de hnmus, son medios para alcanzar tal fina-

lidad. Fl suherfosfato grannlado, qne 1a industria ha

introdnoido en algunos países, se reromienda liara

cvitar la inmovilización del fósforu por el suelo. (F.

5cheffer : Bull. Soc, eitcott.r. ind. natl., 142, 9,i-11^

(19d•:;); Chc^m. 'l,ctztr.. 11, 996 (79^41.

Fn el sttelo, los 1'o^fxtoe se hrescntan bajo diversas

forinas,^qne uu árnl^^o dc diaolvetrics permitc diferen-

ciat•. (Cheni. Abst., 36, 2977 (194,?).

Existen : 1) Compnestos fosfatados solubles ei ĉ agua

v dióxido de carbono (ácido carbónico), quc constitn-

ven la forma en que son asimilados por las l^lantas

(fosfatos alcalinos, fosfatos ácidos de calcio y mabne-

sio, difosfatos de calcio v magnesio, fosfato rna^nésico

_v alóunos tipos de fosforitas).

2) Los compuestos fosfatados soiubles en el ácido

ac^^tico en solución 0,5 N(algo de apatito, fosforita y

sales alcalinas del ácido fosfórico v ácidos sacarofosfó-

ricos).

3) Los compuestos fosfatados solubles en cl ácido

clorltídrico 0,5 N(fosforita, apatito, fosfato dc alúmi-

na, ferroso v aparte de los fosfatos algo más hásicos de

hicrro ^ la fitina).

1^) Los compuestos fosfatados solubles cn sosa cáus-

tica de concetrtración 0,2 1V (nucleínas, m^cleoliroteí-

nas v compuestos similares de los ácidos btímieos).

5) Los compuestos de fósforo insoluhles cn los an-

teriores reactivos disolventes (fosfatos de titanio y com-

l^uesios in^oh^bles de los minerales qne aún no ban

sufrido la dis!.;regación por la accióu de los a •entes at-

tnosféricos y la vida veoetal).

La formación de fosfatos solubles en agua y dióxido

^lc carbono domina en los tipos de saelo serozen (sue1o

,rris) v hernozen (suelos neQros), mientras que en los

suclos ácidos octtrre la conversión de fosfatos al grupo

solnble en ácido clorhídrico. ^

Los fosfatos del segtmdo grupo tienen interés por

representar el material de reserva.

Existe una estrecha relación entre el contenido en

anbídrido fosfórico (P_O,) y los cíxidos de hierro Fe_O;

^ de aluminio A1,0:,, con la capacidad del snelo, para

la fijación dcl fósforo. así como cc^^n la cantidad dc

^^alcio.

El tema de 1a deficiencia de calcio en el s^^elo, de

^ l ;l



InJátencia de l« ru^^rición en. el desnrrnllo del gattado i•actmu.

/ĉJ^^cro r1e la insuJirir^ncia de la t^itamiru^ :1 en al crPCimiPnto ^Ir

lus ^erneros. Gl te>rn^^ro .ciuiaclo en la p^arte pnstPrior, de seis

r^^e.^es ^le ednd, rc^r^ibih dinriam^r^m 2110 ^r^cmi^s de znnnhoria.

pnr .cu. elevt^du ^oi^^^ni^lu ^^n caru^^nos. u s^^n pruto-uil^unina í.
y pr^sn: 329 librns 1J^49 l^-ihos^. El tern.r^ru r^ú^s peijueño pesa snlir
ni^•nle 170 lihrns f77 kilnsl _ hn r^ciLidn un ^^rcio da nq^^r^lln

wtn^idad de zmtalrnrin rnlfnda en .au r^rrrón, r ti^rte lnmhii^n s^^Lti

m^^s^c d^^ vdiul. i,^n^ rli.^ • nnci«s rntrc^ lns lín^ns trazntla^s r^n el

ntttrn dr^l (nnd^^ sort- d^ 6 pul,ndnti i 12.L cnt.l.

I^ ^

!^ ^i^^ •
+^nt^^n ^^
f ni^^n ^[ "` ^^1tn.

• ^^^i^^^i^^^^n nt`^ ^^^^^n

Lns rPSUllt^^dn.c ob •^^niilns ei^ Ine • r^rnrros «^_u^í eizs^rvadus d^^-
mrves^rnn ^^ru^ ln rJ^^jr^ i^^n^^i^i en uN^rn^r^n^s l^^ D es ,^^^n^^rnl.

l,us tenierns d^>l Irnlu iz^j«iPrdn- - l, li v(: pesaie, a lus s^^is

^n^^sras. ^06. ^4011 y 38Y li'^rns, resp^^<•licrunent^^ (183. 181 y 17S
ki/usi ^^ hmt^ r^^ciLido w^n^o ^rlim^^iu^i v nl^^nu^n^ns ^le nc^u^rcirín :

rl s^>ñalado con ln l^^^rn t l prru^^^ro de la iaquierdol. l^^^^hr

run+p(^ta y acr^it^ d^^ hí^ndo ile bara/an; el s^^ñrdado coit Za /e-

1ru R(se^iu^du rIe lu izqt^itrda) lec/r^^ descren^ada despi^^>s ^1^^1
• wrr^r clía y ncri • ^^ dr^ /r^í^,qnxlo de Gnrnlnn. ^lue por coiNener Lcs
z•i • nniinas l^ y 1) ha sup/^m^^i •^c^lo n Pus ^ri • ru^iiiuis lipnsolYiLl^>s.

cu^u^^ni^(ns Pn /n nran • r^Erri/la e7^ In 1^^^•Irr^; ^^l .mfarzlado coir. ]n h-

^rv^ C( • ercero dr^ ]n i^^^nrr^rdni hrr r^^^ibii!u /r^^lie desrremn^7^i ^^
ar^^ite^ de /ií^n^ln dr^ Larrdnu. Los t^°rn^^ru., drl I^ulo dPrecho -/).
L'' y F^-pasnn ^t lus sr^i.e nir.ees 283. 2ft7 ^^ 331 lihrns. re.^p^eticrt-
m^ntv (120. 130 ^ 105 Itilosl. hnhirndn rr riLri!u :^^l primrro, n,
l^c•h^^ romp[e[a, prru no Re_eite dP liíxndu d^^ bncnPao; eL s^',ei^n-
du. F„ lech^^ n^mploi^ Ins prim^rn.a ^lúc^^. l^^cAn descrenurvla, p^^i^n

nn u^eite d<^ hí^^idu.ti^, e^ ^^1 tPr<^^ru. P, qur h« recibidu l^^rl^c^

corn^ilr^[r^. ^eclrr> ^Ir.c^-rr^nrg^j^t, Pero nn n^'^^i/^^ ^^^• l^í^nd^r dr bu-

ra[no.

^^-^.^z^^^° ^^
^^1^r^^^^ ^^ ^^

calcio asi ••• ilablc, nu del cal^^iu t^it. • I, ha Il^^^^ail^^ a.^^,r,

según ^'. ^. Alhr •^c^l • t (-^mr^r. ,/uui^n. f^uttrn^•, 28, 39^4

(]9^1), el prohlcwa núm^^ro in • i^ ^lr la nutri^•i^ín ili• lu^

^^lanta^, con c^l (in ^lt^ t^le^car ‚i^ ^^roala^^tividad v_ rl r^^i • -

^limientu de la, ^•u^.^^i^ha^.

A cada ^I.• ^c dc l^lanta.•, ^^^^^rih^^ ^;. FI. S^^ • ir^^^ay^ (31i-

cltigtuz .-l^rr. E_r^^t. ,titatiun. 13ul^^lín ^^•^ir^•i^ • I niíni. :^116),

lc convic^ue nna . • ^l^^cnada r^^a^^i•i^"^n il^^l ,u^^l^lo, ^l^^l^^r-

n • inada j^or la ^^oncentra^•i^ín il^^ i^^n^^., hi^lrú^^^^nu, n

^^^a, iiu rango •lrl ^ • H c^nn^^ imi • la^l ^•ar< •• •I^^rí.,li^•a • 1^^

mcdida-^no ^1^^ I^^ a^•idcz t^^tal ^1^^! ^n^^ldo, .;in^^ ^li^ la

acidez latculc ^^.u•a ^t^ inú^ ^^^^rf^•i•^^^ d^^s.n•r^^ll^i. I)i^•I^u

^iutoc clasifi^•<i n • á^ ^1^^ ^•i^n ^^lanta• ^^iilli^a^la. ^ ^.il^^^^^-

fre^ ‚ , por su ^ • H ú^itiuio ^^ ^^or In; líniil^^; ^li^ lu a^•i^li•z

a^^tual del ^n^l^^, ^^nlr^^ I^i^ ^•ualr^^ ^^^i^^ilc^n ^l^^^arri^llar^^^^

^a IndahlF^ •• ^^nlr^.

1VI. ]a^^^^h^^n ^^^•ñala ^^u ^^I Co, • it^^^^lrlu^^ ^l,^^r. l;'. •^/^. .5/n-

tion. Rol^^lín n •íin. ^1^39, ^^I ^•n^^alaalc^ ^lcl ; • i^•li^, ^^va
,uar a c^,t^^ ui • ^iH ^1^^ G,`? a(i,6, u^^^^^^^ari^^ a la, ^•u,i•^^l • :i^

il^^ remolac^l • a, z^u •al • oria, I^^^^I • oina, i^^^ • inac.• .^. ^ • iuii^^ •• -

tos y ju^lias.

Cuando ^^I ,• •^^^lo contienc ^^i^^Jn^•iia^ canti^l. • ^1^^^ ^1^^

al •ímina a^•ti^a. r^l ^ •H de 5.? a i,^i ^^^; más ^ali^fai•I^ • riu
^^ara el cr^^r^i • nii^ •• tci ^l^l niaíz. 1 • c^ni<^1^ • ; ^- to • n^iti^^.

Fn n q c^t^i^li^^ a^iar^^cid^ ^ n.Soil .St^i^^itt•^^, ^^ui^ r^^^i • -

mf^ la ex^r^^ri^^n^^ia ^1^^ ^^nar^^nla aii^^,^ . • i^^,r^•a ^1^• In fi^r-

tilizaci^ín • ^^^n ititiví^^^nci, n. T,. l^ru^•^^ I • ^t ^^^ ƒ alail^^ ^^u^^

lu,^ rcn^litni^-ul^^^ il^^ la,^ ^^i^;^^^ li • , ^^n •• iu:í^ ^^I^^^ ail^i., i•n

uu 9 ^^or lllO ^•uan^l^^ ^^l ah^^nu ^^ • ^^.ín^^^o ^^^^r^3^^ ^^ li^^i•I • ^^,

^ la ^^al ^^^ .^^!r^^^an al ^ • i^^l^^ ^^^^n ^^I lin ^l<^ • n:uilrn^^r

^n l^ueu c^^la^]^^ I^ • ^^^u•u^•t •n•. • ^l^^l • i^i^ • n^^, l,a • nal^^ria

^^r!,áuic^ • ^nfri^ uu a^,olamii^nl^i, al ri^ali^ar iina ^^x^ilu-

ta^i^n inl^^ • e^i^-: • , ^i no s^ a^li^•i^^^na, ro q infi^reali^., frr-

• +uc^nt^^ ‚ , ^olrn 1ual^•riti ur^úni •^a al ^^r^^^^i^i ^u^^l^ • . I^;I ni-

trato sóiii^^^^ ^^^ ^^I =ii^^nrt^^ m.í. ^^(i^•ar. ^li^l nitr^íri^uu ^^^ar q

^^l ^uclo v ^^cn ^li^•lir^ ^^o •u^^n^^^l^^ ^^^ • ^:.ía ^^l^^a^la I. • ^•an-

ti^1ad ^1^^ nil •^^í_<<^n^^ r^^^•n^^^^ra^l^ • ^n f^^r^ut^ ^1^^ ^^ri^l^^í •• a^

^^n las t^c^^c^i'ltuc.

Las p6r^li^la^, ^lc^ nitr^^,^i^n^^ i^n ^•I ^,n^^l^ II^^^. • n lia^la

^^l valor mrili^^ ili• 13 ^ • or lfl(l, • ^uan •^o .c^^ a^li^^i •• na i^^-

IiFmol v cal, ^^ al^^anza el ^lz^ 3;i ^^or lflO c^nanil^^ nc^ ^^^.

l'II7jl^P817 ('^ltlc cU^^BI]('1^^.

En una r^^i^i^ín ^7ne conti^^n^• ?Ilfi ^^ita^ hil^ • li^^^^r:ífi^•a^

de otros trah: • jo^. apa ••ec^ida ^^n ,ti^^il .S^^i.. 5u^•. I n • r^i^.

T`roc^^<>tD'n^t,r.,, a^•^^r^^a ^le^ la inil •^c^n^ia il^^l li^iii ^l^• ^,u^^l^^

y tlc lo^ f^^rlilizanl^^^ ^ohr^^ I<• ^^on • jic^^ii^i^ín ^^ní • ni^•a ^1^^

los ^lin •^^nto^^ v In.c ^^mecl • .• ^, c^^ ll^^,^ri a l. • ^or^iri^n^lrnl^^

^^tulusión d^• i^u^^, dcl mi^m^ n • oili^ ^^ur ^^I Iii,^nLrr.

taiubién la^^ ^^l.mta^ ^nfre q •in ^r.ui n •ín • ^^r^ ^1^^ ^^nf^^rn • ^^-

i3a^lc^ t c•amhi^^^. por la. ^l^^fi^^i^^n^^i,t^ ^^n .^ii niitri^^i^ín

de nn ^^i^^rt^^^ nú • n^^r^ ^l^ ^lc • n^^nl^i^ ^^iri •t • i^^^^s. t,il^^, ^•^^ • n^^

<^1 b^ro, ma!mc,^io, et^^.

:3:^f1



LA N[1'TR1Cl^IN V^liCl?TAL Y ANIb1Al.

P<u•a el hon ĉ br^^ lueron con5iderado^ darante u ĉ u ĉ^ho

li ĉ^m^^ ĉĉ las prot ĉ^ínas, la^ rrasae v loe hidratos ĉlc^ ĉ ^ar-

1 ĉ ^mo ^^i^mu lo^ ĉínico: ^^owponcutc. di^^te^^ico^ in ĉ ^ ĉ or-

tant ĉ^^. tie ĉ^on<• ĉ^^lia I ĉ oca i ĉnportan ĉ ^ia ^ĉ I agua v. ĉ lo^

^•^rtn^ ĉ uc^;l^ ĉ s inor^!,^^ínicos o mincrale^^. F,n años aiíu rcla.

ti^an ĉĉ^nt^ reci ĉ^nt ĉ^^ Fué dc5ciĉbi^^rt^ ĉ la tra^ ĉ^c^ndc^n^ia dc

lu^. el^^ni^^ ĉ^to: min^^ral^•s ti^1^^ la^ ^ ilamina^, eu rela^^iÓu

ĉ •uu ĉ u ĉ , ĉ nntrici^ín ^icrfc ĉ ^la ^- r ĉ^m^ ĉ r ĉ^sultado d^^ ^^,ta,

ĉ u^a bu^^na ^alu ĉ^, lo ĉ In ĉ ^ 1 ĉ a ĉ •an ĉ 1 ĉ i,ĉĉlo cowpletan ĉ ente

I.^^ i ĉ ^ca^ zccrca ĉle la^ nece^i ĉlarlc^; alin ĉ e ĉ^ticias ĉ1e1

liu ĉul ĉ r^, ^c^;iíu afirma cl ^ ĉ rofe^^n• H. S. Sli^^r ĉ u^ĉ n, c^ ĉ ^ la

f^ni^^t^rsiela ĉ^ ĉ^ ĉ^ ^C^i^cosin (h;^ta ĉlo^ l^uiil ĉ^.), ^- con ĉ^^^ido

^^^;^^^^^^ialictn eu ^;a nutri^^i^ín hi^n ĉ an:!.

A I^^^ cl^^ni^nt^^^ quíruicoa ^+: ĉ I+•ici, f^ísf^iro, 1 ĉ i^^rro,

r^^br^^ ^ iodo ^^^ han tinid^^ ahora ;ra ĉĉ n ĉímc^ro d^^ ^^tro;

^^I^^tu^^nlu., c^u^• ^^ur int^^rt°c^uir ^^u I< ĉ nulri^•ióu en ^•zĉ n-

^iiluil^^^ n ĉ í ĉiin ĉ a^ ^ sola ĉĉ <<^ntr i^ra^<ia v^^^r difí^^il ^ii

^I^^i ĉ^rn ĉ ina ĉ^ión aualítica o ca^i imp«sihl^^. por lo^ mé-

t^o ĉlo^ analiti^^s fí^ico • espectroscaílĉico^, no habían

r^cibi+Io, hastl años rcci^^ntes, t ĉ^do cl int ĉ^ré, ^ ĉic^ n^e-

r^°ccu.

[^^t^i^^ ĉ ^uanl ĉĉ^ ilato= ^ ĉ u^^c^en jn^^ificar ^n int ĉ^r^^^ v

^^r^^^^arnr ĉim ^^ara ĉĉ nzĉ m^'.I^^r ^cnn^iren^irín de ^n-^x•c-

.^os a ĉĉ úl^ ĉ ^ro^ ĉ^n la nntri ĉ^i^ín t^r^,r^tal quF. t ĉ ^ q ^^r, no^

Il^^v.u•.í i1.^^ i ĉĉ i n ĉ ^ ĉdo I^í:;it^o hasta ĉ ^^i con^^^r^-a^•iún ilc^l

su^^l^ a^_rí ĉ •^^la, c^ur ^^^ ĉĉ imo^ I ĉ r^ ĉ ^^u^^^uan^lo ^^ ĉz r^tu ^e-

ric^ d^^ Iral^ ĉ ajo=.

la: ĉĉ ^^I .r^r h ĉ nnanu, ^^,ira al^•anr^u• ana ^í^ ĉ tim:^ nulri-

^•iiíu v_ ^^^m^ ^^^in=^^c•u^^n ĉ•ia uu^ ĉ ^ali ĉ ^1 p^rf^^^•ta. Iz ĉ ^•: ĉ n-

ti^latl ^li^ ^^al^•i^i . ĉ ^in^i!ahl^^ ^^n ĉ^ ^lc^he io^ ĉ^rir ĉ in aii ĉĉ 1-

t^ ĉ sc ^^^ti ĉ na alPCira en má^ d^^ tn ĉ ,ramo d^^ ^^alcio

^li.n-io^ li ĉ ^^u^^ ^ii^ ĉ on^^, ^r^,^ ĉín ]ri^, ^•^^pc^•iuliaa, cn nu-

tri^•iún. la ton ĉ a ĉ1^^ iiu litr^ ^l^ I ĉ^ ĉ ^i ĉ F^ o^u c^yai^^^l^•nte

^^: ĉ qu^^.,u ^^ nun ĉ r^^yuilln.

FI ^^lu ĉ^io ^^^^1 {ii^rr^ ĉ ĉ^^ist ĉ^nt^ ĉ^n lo^ alimenlo^, ^-

ilc•1 ^^ui^ ^^ílo la f^u- ĉ u^ ĉ ili^ hi^rro f ĉ^rro.^^^ intcrvie^n^^ ^^ ĉ1

lu uutri^•iií ĉi, lia ^ ĉ r^^*r^^^ado con^i^l^^ral ĉ l^^mc^ntf^ ^^n lo^

ĉíltin ĉ o. u ĉia^. ^ra^^ia^ a u ĉĉ rea ĉ ^ti^^^^ qtiín^i ĉ ^o ^^^n^iLle,

^^l alfa-. ĉ If^-di^^iri^lilo. rJti^^ ha ccr^-id^ ĉ ^^ara ^^^ii:^lar

^^u^^ nrsin ^ ĉ ^rtc ^l^^l hicrr^ co ĉilc^nii3o ^n I^^ alin ĉ ^^ntos

n^ ĉ ^^^lá ^°n foi•^na a^itnilahlc. T,^ ĉ i>>^pm^lanc^ia ^lrl 1 ĉ ie-

rru ^^^ tra^^endental.

ILi a ĉlult^ ^ ĉĉĉ s ĉ^c t^c tr ĉ^s a ci^alr: ĉ ,rani ĉ ^^ d^ lii^^ ĉ^^o

1`Il ^Il nl'!.[ilI71FT11(l, 1^1' ('^f(1°^ (^O^ H lfl`^ y^l'.11110^ lllll`P^"lf-

n^^n ^^^t la furn ĉ a^•i6n iiitn•ia dc la lien ĉ ^^,l^^ ĉhina ii^^ la

c,ut,^r^^^ ^^n lo^; ^;I ĉíhnlo; rojo;. 1'.n 1O(1 ĉ • ĉ ^. di^ .^^in^,rr;

n^rmal ^^si^t^n 1-4 ,rram^ ĉ^ d^^l ^^i_^ ĉĉ^^^nl^^ hc^n^^^l^hi-

na. ^^ui^ ri^^ir^^ ĉ ^ntau ^'1(1 ^^ ĉ arl ĉ^, ĉi^^l ^u^,^^ : ĉ ^^•r^ ĉli^ lu^

^^^lúhiil^^. rojo,^. l^iari^ĉ nir ĉĉ tr sc f^^i•nia ^^c^ ^Ic^lruve ^n

^^l a^liilt^^ i ĉ n trillúu ^3^^ ^_l^íhulo^ r^^j^^^. lo c^ac ^cJ ĉii^alc

a 2^ ^rvnno: ^^c h^mo^lobina.

AGRICULTURA

K^>sullados ^de la.e prricticas d^^l .tie>rci^^iu dr^ C^u^r^^rrnc^^^ín d^^f
^uefo. P^irte de unu ,^r^mja ubnndonndn ^^n ^>F' I:.««do de T^^.rn+.

debido n la erosión por (a ucción d^^l riNruu rl^^! suelo.

h;sto in ĉ ^ ĉ lica I^ ĉ utilizaciún di^n^i^ ĉ dc 9(1 mili^,^ram^i.^

^] ĉ ^ hierrc^. i^lntidad ^Ii ĉc ^s u ĉ ueor n!a in^;criila tliaria-

n ĉ ^^ntc en lo, alimrutos c^rricntcs anu ailn^^llo^ ri^^us

c ĉĉ hiea•r^^, ^^omo c, cl hí_^^a^lo-, v, ĉ cluc ĉ^I I ĉ icrru uti-

lizablc no eseed^^ ĉlel 50 I ĉ or 11111 ^l^^l total ^^o ĉ ^t^^ ĉ^i^lu

c ĉ t la dic^a. F1 I^r^^hio orr. ĉ ni^nto ^^rrop^^r^^iun^i la rli-

f ĉ^reucia, y^a qtie ^I destrair^e la li ĉ ^ino_I^hina, ĉ°I ^ ĉ ie-

rro de c^^ta que ĉla cu parte reteuid^ ĉ <<^a-i cl 8:i ^^or Illp

ii^^l ^nismo elemenlos ^^iielve al Iu ĉ^Iauo ^ ĉ ara scr uti-

lizcĉĉio d ĉ ^ nnc^-o. La^ nc^ ĉ^ ĉ^si^la ĉli^: ĉli^u^ia: ĉ1 ĉ^ lii^^rro

^^ ĉĉ el lie^nil ĉ re ^ la n ĉ uj^^r a^lull^^• ^c P^lim^m ah^^ra

l5l niirin^^ i^nnipo ^I^^ In (itturu i.nt^^r;or fu^^ r^^^n^rr^i^I^^ <^n h•rrrr

^n.^. <^n (rbrrrn d^^ 193^_ ^^ ^^uhr^>ru ilr- plnnla.c jurnindiir^rs il^'I

surl'u, en j^il:u. La lol^^ara%ía ju<^ hec/ut ^-^^ septic^rnbre del mi^^

mo año.

^‚ :) ^



AGRICULTURA

cu.12-15 v I^l mili^;ra ĉĉĉ u^, rc,ltcclivarncutc, Y los aná-

lisis q ĉúmic^t^ tlc los alimcntos revelan tluc frecnen-

tctneutc mucl ĉ a^ tlieta^ ntt alcanzau a cab ĉ•ir dicha

ncccsidad.

La nccesitlad tliaria de ulro ele ĉnentu ^l ĉ rirnico, el

cul^rc, iml^rc.^cindihlc, al ludo tlcl hicrro, cuutra va-

Influeacia dc 7trs pLnttas Jormndnras del suelo subrc cl r^•ndi-
nticnto nn lns rnsnchos. Crmd^nste entrc ^dos campns de maí^.
lil de ltt izquicrdn, mníz plmtmdo tl^•spu^s de cuatrn «itos d^
rttltit:u ^I^• Lr^spcdr^o. /e,aurninusa yui• nn utta rotación d^• cttl-
tiros en t^cz del bnrLr'cho, nu sólo pcrtnite rtuntcnttu• ln.e si•
,^ui^•tucs cos^^c/tns. sitto qtre propnrciuna tnt e.rcc/cttlc jorraje
t^ara el ^annr/n, riru ndenúts cn protcínns. F,Z ca^mpn dP Itr iz-
qn^i^^rrla, plantruln rlr^ rurtí.z despu^^s ^Ir cunlru ^mus rlc mnía y
al^^otlón. Nitt;;tnto tlc los dns rnntpns ltn rvcibitln aGonos.
1{rndinti^•nto dcl c^unpo dt• Itt izquirrrln. 28 bush^•/s (t. ti. -`ĉ .
pnr acrr> ( 2.428 litros'hectía^crti. Kcntlitnienlu dcl ctrmpo t1e fa
dt•rcclta. sitt rntnci6n ^Iv rttJtirns. 7 bttshels d^^ tnoíz pur acrn

í(06 lih^ns hr^ctúre>rtl.

ritt^ tipos de anemias y al metahoiismo en reneral se

ctitima cu cl atlnlto de 3,5 mili;ramos.

Accrca de al^^ttnos clemcntos quínticos quc inter-

^^i^^nPU en la nn ĉ rición animal. cn cantidad dP trazas

sulamcute, cxistcn al^nnas historias dramáticas qne

^ it•nen a r^•^altat• la imlrortación de su función. Dt^-

rantc ^nás tlc vcintic,inc^ ati^ ĉs ha existido cu Nneva

'/,clauda v t•n ,̂ n^tralia la Ilarnuda «coasl disease^, o

«Mort^tn Main^,,, enfcrme^lad carencial cntre ovejas

^ cl ^anadn ^-ac ĉ tno. L^r análisis demostra ĉ•on la de-

ficiencia dc c^hali^ cn el snel^ v, por tanto, cn los

aislú un coml ĉ uc^tt^ or^,ánic^^ cri^talino con ^^ro^tic-

dadcs dc atninoácido v fúrn ĉ nla cm^iírica C„1T„^\T,.,

pasios y alimentus cu cl n ĉ i^ ĉuu ^trut1ucidu^, ^^uc a^tc-

nas ^•outcnían coballu. La adiciúu ;ti suclo ^lc ^^iluci^t-

nes diluídas dc sulfatu dc coLaltti u cn lo^ 1 ĉ icu^^t^ dc

Ios anim^tles, cvitaba la aha ĉ•ición dc lo^ sínluma^ tlc

tlicl ĉ a enfer^nedad, tluc resnltó scr pro^luci^la ^^^tr la

defciencia de dicl ĉ u ĉuetal, cuy^t papcl eq la nttlri-

ciún animal era aiú ĉ dcsconocida.

1^,1 mctal cobalt ĉĉ cle^^a el n ĉímcrn dc rlóhulu^ ruju,

v cs beneficioso en ciertos tipos dt^ v^emias.

l7e otro elemento químico ^c ticnc uua hisloria luu

dramática en la nutrición, co ĉnu la dcl cobalto, ^ ĉ or

el ;;ran mímero de ani^nales mne ĉ•it^s v ctiantio^^^^ da-

ño5 cau^ados. Durantc muchos añ^ts en di^-crsas ^iar-

tcs del mundo, v cn cs^tecial en It^s Fstados dc I)a-

kota v Nebraska cn 1?stados jTnidns N. A., l^^ ani-

malcs^de las ^ranja^ a^ ĉ•ícolas s^tfrían una cxlraita cn-

fcru ĉ edad y morían. Tá.n cl aiĉ ^ 19:1? fné conocitlti t^uc

el clemento qtrimic^i ^clcnio cra rc^^toncahle dt• at^tt^•-

llo., malcs. E1 tri^o que crecc cn tm st ĉ clo, conlcnicn-

d^^ d^s o más partes dc seleni^i hor q n millón dc ^t^u•-

tcc dc tierra (2 ^i. ^^t. m.) ltucdc ct^nccntrar c^tc t•Ic-

mcnlo cn el ^ratto, hasta contcttct• '3:i 1 ĉ artcs lter ĉui-

llón. La carnc, hucvos, lechr ^^crclalcs ^^h[t•nitlu^

en esta^ zonas selcnífera^ ^un ttn, ĉ fut•nte cun^tanlc,

quc liroporciuna ^clcni^^ a los animalcs ^ ^tcr^ona^.

Las 1 ĉ atatas, ^tc^^intt.^, rctnolacl ĉ a^, I^matcs y zanaltt ĉ -

rias couticnen cantitladcs ,encraln ĉ cntc hajas dc ^clc-

nit^, micntras ^uc la lccl ĉ u^^a v^ la cchi ĉlla 1 ĉ nctlt•n,

con ĉ u cl tri^_o, c^ncentrar dicho clc ĉncnto t^ttímict^.

i{. ,1. Hm•a (.1^>tt^rn. :4tnr^r. C,h^>nt. S^tr. (i?, '^a^l-, IO^bll)

Sc,S (l^, dcstlc la^ ^tlantas y ^rann, cun5antcs dc I^t^

lra^lol'n^s.

1^tent ĉ , ^e c^tnoct• ^n inHucncia t^n la nttlrición 1 ĉ u-

n ĉ una. a pesar dc ^^uc cn ^^l airt^ tlc cicrta^ r,mias. cu-

y^s suelos son rico^ cn sclcnin y d<^ Paíse^ intlu^tria-

le.c, cxictc selcnio t•n cantitlad =^• ĉ t^il ĉlc v mcdil^lt•,

lir^ ĉccd^•nte dc los I ĉĉun^s dc chim^•ncas.

Análn^os 1'cnúmcn^i^ han ^itlt ĉ t•^tudiados ^•n Tn^lu-

tc ĉ•^'a, debido4 al cxce^^ en lnc pastos del nictal n ĉ e-

lihtlcno, ^ne producc nna se^cra diar ĉ•ea ^ ^ ĉ <^r ĉlitla

dc ^ ĉ cso en el ranado. Sc vcnce dicho traslm•n^ ĉ ^•le-

vaudo cl contcnido cn c^h^•c tle !. s racione^. FI ĉ n^^-

lihdcuo. ann^nc c^ rscncial ^^ara las ^1anta^, ejt•rt•c

^in cfccto tóxico cn lo, animales, Po ĉ• inhihir cl ^ta-

^ ĉ cl normal ^el cohre. .^unque el cohrc forma dt^^ ^

tn^í.^ cnzimas e,l ĉecíficac al comhinar^c c^^n ^^ ĉ•^^tcínas cn

las ^ilanlas- cn cl I^matc exi^tcn h;t^la `?`? ^i. ^ ĉ . n ĉ . dc

coLrt^ cu el f ĉ•nto -c intc ĉ•vicnc cn la itlilización tlel

hierro. ^n halicl ^^uíinic^ ^n 1^^ tcjid^, ani ĉnalc^ n^

c; atí q conocido.

^



F:n cl libro dc Wálter Stales, Trc^ce Elements in

/'hn ĉ t.e ti ĉĉ<I .^I n^in ĉ als, 1^ew York, 1944 (Elemento;,

trazas a oli^o^énico5 en las plantas y animales), se

^eñala a I^s elemcutt^s tlaítĉlicos mau^aneso, cinc, boro

^ tuulib-dcno cut ĉĉ ^^ u ĉ icronutricutes v cxi5tcn machae

cl ĉ a^ ^iracba^, a fa^^or dr i^;ual aceión, del alumitiio,

silici^^, cloro y ralio.

Tod^^ ct ĉ anto se conoce ett este dominio de 1a nu-

tt•ici6n; jtor los clcntenios quítnicos e q cantidades in-

^^i^nificantc^ o trazas, ha sido descubiet•to en los últi-

mo^ ^cititicinco años, a cotrtar desde las ciYadas pla-

«as ^ ĉ c ĉtfet•medades carenciale^ de Australia y de Es-

rados iTt^idos.

Se ha setialadu que en divet•cas parte^s del mr ĉndo

exisl^cn cn las hlantas quc crecen en determinadoe

^uclo.^ dcficiencias de a]^^unos de los elementos qttí-

mic^a : nia^ganeso, cobre, iodo y cobalto.

1?1 Licrro en la rtut ĉ•ición vc^etal no se consideraha

u^^i•c^ario como un cleinent^ c]irecto para la planta,

^i ĉĉ rt c^^tn^^ a^entc qne intervicne en la asimilación

dcl ma^, ĉtcsio. La formación dc la clorófila está rela-

cionada con la presencia dc hicrro. La deficiencia dc

hierro cn lo^ snclo^ es, más bien qi^e ^iu problema

dc c^nlc ĉ tido, q no dc su di^honibilidad cn forma de

ionc^^ iutcrcatnbiab1c,, y por esto diclta deficiencia

tienc 1 ĉ i^rar fnndantcntalmcntc cn l05 euelos muv al-

calinos, at^nqnc ^can ricos cn hierro.

Así, cl abuudaut^• encalado pttede cansar la defi-

cicucia dc h^erro a las lilantas. G ĉĉ ando ésta tiene ln-

rar inhibc cn^r^,icamcnte la función clorofílica. Puc^-

to ^^uc la deficicncia cs producida por la condición dcl

snclo la a^^licaci^ín de hicrro en forma de sales so-

]nb1cs no ^^erniite cot•re^irla, com^ vimos en el caso

an.íl^^^o del c^halt^t, v_ a qnc dichas aplicaciones n^

aumctttan la cantidad de hict•ro disponible en el sue-

lo, ^^m- no haherse alterado la reacción alcalina del

nti^rn^. Se t-ecomicnda entonces 1_a pulverizacicín del

follajc c^in solnciones diluída^ de sulFat^ de hie^,ro

fct•r^^^^^. o incln^o cn los árbolcs frutales itiv^'ccio ĉĉ cs

dc salc^ de hic ĉ•ro, directamcntc a los tallos.

F.^Ic ĉíltimo mt^todo pnedc ltori•orizar a quienes de-

plm•an cl cn^plc^ ya dc tanto ^troductos q ĉrimicos para

ĉn^^dific,n• cl dc^arrollo natm•al de los cultivos, pero

lo cicrt^t es ^ ĉtc la deficiencia de hier ĉ•e existe f ĉ•e-

c ĉicntcmcne v, lo ^nc es aún roás ^rave, que reperctt-

tc cn !a salud del homhre.

Fn cfccto. la lcche de cacas contiene de 0.03^ por

100 a 0,283 por 100 del ele ĉne ĉl^o qitítnico hierro, o

^ca it ĉta variación alrcdedor dc 7; por ].O(1 del valot•

mcdi^, se^ún sca, dice Albcrt F. T.each cn Food I^ns-

p ĉ^c:J^^n an^l Annh-..i.c, el contcnido de e^ste metal en

la di^^ta o en cl snelo, de donde hrocede la mi,ma.

AGKICULTURA

Cultivos en. terrazas, en un valle próximo^ a la cuenca del río
Miño, procincia de Orense.

El recouocimiento del papel dc la racibn ^;anade-

ra, como un factor influcente ^^n ios uiveles cuantiia•

tivos de lae vitami ĉtas v de los clententos irazas inot•-

gátiicos constituycntcs dc la lcchc, ha estimuladct con-

siderablctncnte la investigaeión hacia el auwcnto dr

la calidad nuiritiva dc c^te alimcut^^ tan csencial. A^í

también cl iodo, existente ^ior^ualn ĉ eute en la lcche,

tan so,lo en vat•ias ^tartcs de iodo por iui millón de

leche, está inflixenciad^t jtor el coa^lenido dc iodo cu

la ración recibida ^ior lav ^^acac.

(C^unLinu^irá c•n ^•I ^^r6^iilio ntíni^•m.l

F.n PI mismn ^alle de la figi^ra anterinr. lad^^nrs nn^y pendi^n-
tcs dPdicrrdns n prorlo, con r^^,,adío.

?;:i'ri



DE LAS GRANJAS "PILOTO" Y ALGO MAS
Por RAM`,ON OLALOUTAGA

INGENIERO AGRONOMO

h:l j>rohlema ftutdantental de I^^ pruducción a^;rícola

cr,5 cl de lo^ rendimictttos un,itarios, sobre todo cututdu

cl paí^ es viejo y nu j^ueden intj^rovi.^arsc nuevas ^ujier-

ficics fértiles.

Desoeuji^n•^SC dd^ e,t^^ a,unto c^ ir ^lirecCatnentc a la

ruina económica dcl cantpo, v sc I^a cuml^rendido a^í

también cn los j^aí^es más jo^^cnc,, yue, naturahncntc>

lian dc Ilc^;ar cott cl tiempo a^rcrder ,u javcntud his-

lúrica.

Ha prcocuiiadu a los nortcamct•icanos este problcuix

d^^ tal 1'orma, que hzui creado servicios especiales para

funtentar la a^ricultara racional, ya que el monoculti-

co en ñrandes á rcas nacionale^, ^ la t^otencia ^i^antc,ri

dc los trastornos metereolócicos, han dado lu;ar a la

baja de los rendimientos unitarios t^or nn lado, y^ior

olro, a la pérdida, jior ero^ión, de cxceleutes tierras dc

]abo^•, arra^trad^i^ ^^or ht^racanes, a+^^,uaceroa ^ riada^.

`I'odos couucrutu^ ^ior la pren;<i diaria, cl tonu dc

la^ c^rtástrofee ^lc car^íctcr meteoruló;*ico cn aqncl ^itú^,

^ e^^^ecialnicnl^^ ^•n ru^ me^etar ceutrales, de rlinta e.x-

trcmado, a.^ctucjauza dc [as mesctus castellana,, nu tau

casti^;adas couto at^ne^llas por los clententos naiuralea

dc^alado.^; ^icru n^^ es ta q cunucida el hechu dc ^^ue

tainbiéu allí sc han cometidu con,idcrablc5 crrurc., cn

la exj^lcttaciiín raciunal dc las iicrras, i^ue ^ircucu^iau

u su5 técuicos, ^^, cn consecucncia, a los dircclurcx del

nrati paí^. Sc ha Icído cn la nti.u^a ^ircnsa, rúnio la ^rru-

ducción aunienl^í con.,iderahlcntcntc• en lu.: ,uiu; ^lc

,ruerra, y aún que se pretcndc atnnctttarla en c^lu, ac-

tuales, ^tara aliviar las coitocidas nccesidadcti dc la^

naciones caatihada5 cu la últitna cunlienda. Y.u•ccc .er

comu si cu el ntcnciunado jtaí, tn^icran enurtuc fucili-

dad para aumentar a distninnir, a la incdida. la ^iru-

ducción de ^us cantpu^, lo que c,tzí nm^^ leJu^, ^Ic s,•r

nna realidad.

Lo que ocurre c:, que el cstítuulu de unus I^ucnn,

precios, y la aciuación del Gohicrno en atcnciún a

circunstaucia5 ^Juc ^c pre^t^tncn tc^n^>oralc^. haccu ^^ui•

cl irabaju ^ie lci^ catnpesinu. ac^úe ^ulire ticrra, dc

^^cor condiciún cJue, cu l^ucna I^^rnica a^runúniica.

uunca debicrun rotnraree.

^L'ierras de ^ia.^to, o et•ialc^ ^^ulirc^ •^^^t r^^liirail^^,,

aun a sabiendas de yue el daiiiu c, claru, ^^uc, ^^ílu da-

rán escasas cosccha^ v sollarán ^ii natiu-al ligadtn•a,

:;.^ ^



ĉIuc ĉlando sin defe ĉua contru los elementos atnrosféri-

cos, que acabarán arruinando zonas extensas, que hoy

pueden sustentar mnchísinras cabezas de ganado.

Esto se hace, sin duda, adaptándose a las circunstan-

cias políticas dcl moauento, y a sabiendas de que el

d^ ĉ iĉo es considerahle, I ĉ ero ^eau ĉ•amenete con el pensa-

u ĉ iento Iijo en la innnmerable caniidad de bectáreas

quc aúu qucdan disponibles en situación de aceptar

rnejoras de rendirnieutos unitarios, cuando la a^ricul-

tura racioual se inteneifiqne, como consecuencia de una

activa actuación estatal, montada con los medios dae

son caractcr•ísticos en tan r•ico paía.

No es, ^ ĉ ues, tema espa ĉĉ o1 tan sólo, la ^reocupación

sobre la escasez de los rendimientos nnitarios, aunque

en naestro país es asunto rnás grxve y difícil, por la

cautidad de aiĉos de ex^^lotación que pesan sobre nues-

[ras cansadas tierras.

En An ĉérica llaman racionalizar el cultivo a lo mis-

ĉno quc llamamos todos : ea decir, la aportación de

matc ĉ•ia orgánica, enterr•ando acaso cosecbas en verde,

^^cro esl ĉccialmente hor• lu con^^enic^nte explotación ^a-

nadera equilibrada; la práctica de uua eficiente alter•-

nativa de cosechas, y la aplicacióu de ]as normas de

ĉma bucna labranza.

^ Fsta ríltima condición no pucde ser difícil de cum-

^ ĉ lir en wr país en que la ca^acidad industrial conside-

rable puedc poucr al servicio de la agricultura elenreu-

tos de c:xj^^otación de todos los úrdenes.

Las ĉ•estantcs condiciones han de ser resultado de la

ense ĉianza estatal, quc divul^;ue la realidad entr•e los

campesinos cuando las circunstancias seiralen el rno-

mcnto ol^ortuno p^u•a cada caso, divulración Ircchi!

t^l tono de propahanda eñcaz habitual en aquel Fstado,

que cuenta, aden ĉ ás, con ciudadanos aptos a todas ]u-

ccs para compenetrarse con las propanándas y sacar•

bucn pro^•echo de sus enserianzas.

Crcemos firmemente que el éxito coronará los tra-

bajos de los técnicos, y el esfuerzo de la aplicación de

los cicntos de millones de dólar^^s que podrán po-

ncrse al servicio de esta causa.

i^osotros, más modestamente, iambién podríamos

hacer algo. Conocedores de tie ĉnpos atrás, por las

realidades impuestas por los eseasos veinte millones de

hcctárcas laborahles, de la necesidad imprescindible de

la a^io ĉ•tación de estiércoles, y de lu posibl_e aplicación

de una r•azonable alternativa de cosechas, somos quizá

más reacios a accptar la labor de una propaganda quc

^ ĉ nede hacerse, pero que nq contará con los rnedios ^^o-

dcrosos de la propaeanda americana.

Y, en todo caso, lo que necesitamos palpablemente,

lo quc necesitamos imprescindiblemente, es disponer
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de medios jiara podcr ^tj ĉ licar las nor ĉuas de tiua buena

labranza : Tractores, ganado de labor.

Y para ernpezat• a inerementar la ^roduceión uuita-

ria, los abonos miuerales : superloslato^, sales amúni-

cas, nitratos. Acaso, con cl deseo de sohrcionar problr-

mas circnstanc•iales, tanrbién se rĉoa invita a labrar lu

nrás posible, a extender nuestra acti^idad a tierras l^oco

aptas. Y eu este asunto, no podenios equilĉ ararnos a

los de la eran rcpríblica.

Scrá nrejor, en todo caso, dcdic: ĉr iuten,amente los

linritados medios a las tierras aptas que, al correr de

los siglos, son aqucllas sobre las que ya se Irirso la reja

del arado, que no emperĉ arnos en abarcar rnás para

consegair menos.

Adcmás, el concepto de lo malo en cuanto a calidad

de las ticrras se reficrc, ha dc scr for•zosamentc distiu-

to I ĉ ara un I ĉ aís y otro. Harias tierras que aquí v^ĉ sc

labran, hahrían sido desechadas a la primera ^ ista por

un afarmern dc los Fstados Uuidos.

iVo es neccsario cztcnderse, sobre. todo, cuaudo dc-

masiado eatendido se está, y por ello ha de presumirse

que lo que iurl ĉ orta es dedicar atención v cnidailo x la

vieja jiarccla couocida, cuidarla v úcvol^-erle lo que se

1 ĉ ueda, 3r consegui ĉ•, al fin, an poquito más de ella, j ĉ ur-

que dc la sinna dc e5to^ pocos depende, en defiuiti^a,

la cstahilidad de nncstra econonría a^cícola.

F,u la América del 1^ortc eneuta ĉr co q ^^olíticos quc

se están preocuj ĉ ando c^pecialmeute de estos proble-

mas; cuentan con técnicos eu su importantí^imo Scr-

vicio de Conservación del Suelo, dotado con anrj ĉ lio^

rnedios, y cuc:utan co q técnicos tarnl ĉ iéu, c^ae recorricu-

do los camj ĉ os, divul^;ando rnétodos, y enlazáudo,c con

labradores de todas clases, fijan su atencióu cypecial en

las fincas «j^iloto», dondc razonablcs ^^ropieta ĉ•ios ^acc^ ĉ -

tan, ahradccidos, las nrás altas enee^ianzas, al iieru^ ĉ o

quc reciben de ]os técnicos del Estado las mayores fa-

cilidadcs 1 ĉ ara cl felir desarrollo de 1a exhlotxción

arrícola.

Estas fincas, al estilo de nuesu•as «ar•anjas modclo,,,

están eucargxdas del j^apcl de irr•adiar en su conto ĉ•no,

por 1as víaa de la realidad innegable, las nor•rna^ dc

la añricultura racional, técnica y moderna, ^jue el h;^ta-

do neccsita dival^ar para sosteuer v aú q inejorar ]a

enorme faerze uacional de los I:E. L• L.. montada al

escaparate en sn enornre hrod ĉiccieín indu^trial, ^re ĉ•o

en la rcalidad de la irastienda, en la eno ĉ•nrc ^^otcucia

ahrícola dcl haís, que es ^ ĉĉ•ccisamente lo que lus exE^cr-

tos de la economía americana uo quicren espouer;e a

lierder en forma alguna.

Eu F^sj^aña es frecucnte crnbarc^^rse eu la discu;i^ín

sobrc las características nacionales, cou un si ĉ n^ ĉ lismo

diñno de se ĉ• envidiado, anndne no de elo^;io.
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1+;^ t^ípico es el de que l+;spaiia e. un país eminent^^-

mente agrícola. Lo mismo ocnrre con los Estados Uni-

dos, que desde aquí parcceu un país emineniemente

^nduslrial- Espaiia, como los Estados ^ LTnidos, cotno

^ualquier pafs que pueda ser equilibrado, y csta es q na

general aspiración, ha de cuidar intensatnente de su

abricnltitra para obteuer, como d^cimos, una notable

mejora en los rendimientos unitarios, lo que no ha de

ser obstáculo para que en el ratno industrial se lleaue

Itasta donde se pueda, asentándose, desdc luego, en

la producción de las minas, y mu^• especiahnente, en

la de las tierras. La agricultara ha de ser indusiriali-

rada cu todos estilos, entendiéndo;c por e^to la apli-

caciúu de los métodos quc habitualtncnte se Ilaman in-

dnstriales, lo mismo al cultivo dc las ticrrus duc a la

transFormacicín de sus productos.

Y no ba de dejarse en descuido la iudnstria previa

puesta al servicio de la ahricultura, proporc•ionando los

itupresciudibles abonos y tractores, arado, y otros in^-

U•umcutos de culti^ro, máquinas de t•ecolecci^ín v trans-

^^ortes de todo ^;énero, con los que podamos ^^onseguir

una tnejora en la producción nui"taria e ĉĉ c•antidad y

en precio.

1TO Se trata solamente de l^irodticir tnás, haeiendo

ahricult^n•a a lo c1 ĉ ilto; se u•ata coujuntamente de pro-

ducir maís y más económico, lo que se a1canza,logrando

^lue las actividades de la explotación se desarrollen,

cu lo l^osible, con medios mecánicus, encajados báhil-

mente sobre los modos aorícolas qu^^ las circunstancias

dc nue^stro clitna, suelo y distribnciún de la pro^iiedad,

impon^•n. Hemos visto que el problema de la produc-

ciún iu^itaria es tetna de todos los países, y que en

todos habrá de buscarse ana solucíón.

Aunque todos los procedimientos y normas a se^uir

uo ban de ser comunes, no hay duila de que no dehe-

remos quedar ignorantes de lo quc se piensa hacer o se

hacc en ori•as partes, para sacar las debidas consc-

^•uencins y para col^iar aquello qu^•, a^^to ^iura ser imi-

tado, haya podido ser ensayado con ^^xilo en otros

^^aí.;e^, yne acaso disponen de ma^^ores v^nús eficaces

rnediu^ ^rara l^oner los cono^^imic•n[os elcmentales y la

a^^li^•a^•iún útil de la técuica a^,rícola al alcaucc de

todo^. N;I conocido escritor Lnis Rromfield, que de no-

^cli^ta ha pasado a ser áranjero, m^ís por afición que

^^or necrsidad, v se dedica a comentm• sns im^^resiones,

hti Ileeado a nii^uife5tat•, reliriéi ĉdose a su p,^í^ de

ori^;cu, los h;stados Unidos dc América, lo quc vulc

la pcna de rcproducir :^cEn tautu quc nur.U•a l^ubla-

ciún anmenta, decrecc rápidautcute la cal^ueidad pro-

ductiva de nucsiro suclo. Es prubable quc ui cl i l^ur

100 de nuestras tierras de labor ^^roduzca cl 1111) l^ur IIIU

de su polc^cial^dad. h;s probablc tamhií.n que alr^•^I^•-

dor del 70 l^or l0U de esas tierras nu ^^ruduz^•u^^ ni ^•I

30 l^or lU0 dc .^u polencialidad. Mucba dc la pubrcza

riirul y dc ,u inseguridad nacc dcl be^•ho ^lr ^lue hay^

tnucbus n^ulos y descuidados labrudorc^, y tun^bién

mucbos perezosos, quicnes ae coutenlun ^^ou ^^i^^ir co-

mo sus abuelos y bisabuelos vivían, U•abujandu súlo

darante. la épo^•a dc lu recolección y sentúndos^• delau•

ic de la rhimcuca din•ante todo cl invierno.»

1?vidculenicnte, la 1'crtilidad iuicial dc las li^•rras

vírgencs va lambién allí ueotáudus^^, lu l^rudu^•i•i^íu

unitaria disniinuye y, uaturalmentc, bav ^lu^• trubajar

también durante el iuvierno.

Y si esto ocurre en zonas de esas inn^eu^as Iicrras,

quc, al parc•ccr, babría q de scr iu.igutablcs, r.^^u^^ uu

octu•rirá con las nucstras, al cabo dc tantos ^i^,los dc

anticipada ex^ilotaciGn a quc cstún somctidu^'! \o cs

nucstro problema l^recisamentc el quc la pereia del

labrador pudicra plantcar, aunqu^• ba^^a dc tudu; el

l^roblema nueslro aetual lo crean I;^ falta de elcn ĉ eutos

de irahajo de econúmica ^adquisiciún, y la ^•sea^cz de

los abonos neecsarios. Si a csto sc a,^rc^u alnu de innu-

rancia en cuestiones de técnica a^,rícola, liadceidu ^^ur

wt areeido ntímero dc labradores, tcn^lrcn^u, ^ubida^

las cucstioues qne bay que resolver ^^reai^uneule l^aru

que algiín día ^iueda iniciarse la labur ^le m^•jura de

tn^estras ^^roducciones unitarias.

AI Fstado toca proporcionar los medius dc trabuju

imj^rescindiblcs v los abono^ necesarios, y lo barú en

enanto le sea posible, ampliamente, comu lo vicuc ba-

c^endo aboru en l^eqncña esexla por rar^ío, sin duda, de

las circunstuncias del momeutu.

AI h;stadu correspundc ta^nl.ii^^u cl divul^ar la.^ ^•usc-

ñanras necesarias enl^•e la masa labrienu, ^•ali^^n^lu,e

dc uiedios adccuado^, y dc ^us técni^•o,. ilue d^•b^•n po-

nerse cn contaclo permanenic con iu. ^•m^^resario., dcl

campo para cntrenar v para rccibir, ^^or^luc nu ^•u

vauo dijo 13almcs: u^•(,^ue^ sería la ei^•ni•ia a^rí^•ula

sin la ex^^ericucia del labradm•?»



^L^^^yf^a ^v^l

Como afir ĉna ^lon José 1VIaría de !lrcilza, cn su curso

ĉ ;^ ĉ ono^ráfi ĉ^o dc Politica Agraria (l), por absentismo

r ĉ n•xl, cn scntiao e^tricto, debemos entender el abando-

no dc las tic^rras por p^rte de Su• ^^ro^iietarioe, que las

ĉ Icjan cu po^lc^r de renteros o de ^ ĉĉ•rcn^i ĉrtarios, e ĉi tarĉ to

yu^^ ^^ll^i^ ^^an a^-ivir a las ciud^i ĉ1^^,. Pt^ro, de u ĉ^a ma-

ur ĉ•. ĉ ĉ neí^ am^ ĉ lia, se emplea la crj ĉ m^i^ín ^ ĉ acx indi^^ar

ĉ ^I ^^xodo de los cau ĉ ^ ĉ esiuo^ a la^ ^•i ĉĉ dadcs, ee^ĉĉi o no

^^ru^iirtario^.

1?n ĉ•I ^i^lu xia, v en lo que ^-a tra ĉiscurrido del xx,

s ĉ ^ han tomado u ĉcdidas lc^i^lativa^, con éxilo variable,

a Gu ^lc combatir cl éxodo <^aml ĉ e^ino, ^n•octn•ando ,la

digoifi^•uc^ión dcl trabajo rtn^al. Cou todo, no 1 ĉ a sido

^iosilile ĉ •untener ^^l movitniento ah,,e ĉĉ tista. Alounas ci-

I'ras nus dar^ín i^lea de la im^^ortxncia del hroblema,

^^s^ ĉ i^ ĉ •ialu ĉĉ^ut ĉ^ las que uo^ proporcionan los ĉ•.ens^s. De

^•uda IUU hnbiiautes, ]: fi^urahau ce ĉĉsadus eu las ca-

f^) <.^urs^^ J.ul^ c^l añu iy.^+ cn lai 5ccci^ín ^lc Ci^^n^^ia5 P^^-

líli^^:is, ^^n I[^ L'ni^'c^rsid^^d lcntr:il ^le n1.ulri^l.

pitales en e] a ĉio l9O0, v est^^ jiorccni^aje se elc^°aba, en

1930, a 22. En los Ay ĉultamientos de ti^o rural, les

proporciones eran de 76 cn 1900 v 69 en ]930, h:l

atunento anual ^ior 10O habitantes i'né d^ l,ll5 j^ur^ ĉ

las ca^^itule^ en cl p ĉ'río ĉlo 190]-1910, ^ ĉle '?,^$0 en cl

de 19?1-7930, en tantu ^jne cn Jos mu ĉ^icipios r ĉn•11r^

fneron O,C1 v 0,6?. N;s d^c^ir, qac mienlras quc c^u ^^;tu;

núcleo^ de ^^oblac^ión, cl incr^niPUto medio anual se

mantiene estaciouario, c ĉĉ el nú^^lec^ de las cal ĉ itales

ese coeficicntc sc ha^•e dos veces ^ medio ma^^or, ^n

cifra redo ĉida. F;u c^l ^ ĉ críodo dc 1^^00-1920, ^1^^ las i•i-

fras de^l ceuso sc ĉ^e ĉlu^•e ^juc, por ^ér ĉniuo ĉue ĉliu, e ĉui-

^ran dcl carn^ ĉo a la ĉ •iu ĉ1a ĉ1 1n ĉialrnente ĉĉ n ĉ^, ^1^1.000

españoles. T•n ^^^1 perícdo dc ]921)-1930 e^a ^^ifra auu^^^n-

ta 1ĉasta los F0.01)(l. Los dato^ c^ac cn 1939 cifr ĉ^^•e ^^I

Insrittĉ ^^ 1^acioual ^lc h^icot^^cnia, te ĉ aniñeatan c^íu ĉ u cl

absentismo se recrnde^e alar^uantemente.

Por la gravedad dcl problema, bien ^ alc la ^i^^ua

que nos deteu^ainos en él y ri•atemos de averi^uar,

apoyados en la realidad, cuáles sean Iaa cansas dcl
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fenómet ĉ u ^ u quc^ ^e deben, a lin ^le yue e^lu^li^^ ĉuos

cunc ĉ•elatueutc la ,•ituacióu actual ^,cl prubl ĉ • ĉ ua, ulrcz-

^•atno^ ini hrc^^c i•nadro dc ^oluciunes, ju^tiliqucmo.^

ĉ^aas, eaal^lcrcamos un posiblc anétodo L ĉ aru la reu-

lizaeión ĉle tslas solueiones y Ilc^uemos pur Gn sunte-

rumciite a uua^ couclusiones respe:^to del fcuótuetto.

H;u dos ;;rupu5 poden ĉos clasificar las causa, ĉIcI ab-

neutistuo rtu•xl : eausas psicológicas y cau5as económi-

cao. I^;t ĉ^perar,rn:^^^ pur estas tíltitn:.,. 5in du^la ^lue la

dctieada indttsirialiración de la aericult ĉu•a I ĉ a infiuído

nutal ĉ le y dcsfa^^orablctnente re,pecto del absenti,tno.

^e deeía ĉluc scríau aplicables a la a^;ricultuca las

ie^^es ĉIc lu cvu^ución de ia producción induarial (Ley

de la divisiún del trttbajo, Ley de coucentracidn y de. la

inle^,^ra ĉ •ión de^ las induatrias), tnati pruutu se vió que

ellu nu era posiblc. ^^o puede aplitarse x la tierru la

ley ĉ lel rendi^uiento proporcional, por el niín ĉ ero tan

elevado ĉ le factores desconoeidos que intervieucn. 'Cam-

poeu airvc al cultivo de la tieta^a la ley dc la curtcen-

tra^^iún, pncslu que capital y trahaio tiencu quc apli-

carsc y rcl^ar^irse en toda la exteusiún del ^erreuo

cultivudo; ui la^ le3-es de divisiór ĉ y espeeialización

del trabajo, por quc la diversidad de cou^tilut•iúu de

las tic^•ras, y cl ri^mo de las estaciones imponcn nece-

sariantentc^ una var,i ĉ•dad, y a la vez ana iutertuitcu-

ĉ•ia de ucupacione^ que no perntitet ĉ al trahajador agrí-

cula dediearsc a uua sola faena; tti la ley ilc iutegru-

ción, porilue la a^;ricultura no ticne material, ni capi-

tales, ui la compctencia necesaria para agre^;ar a su

explota ĉ^iútt a^,ríeola las indtxstriu^, europlc ĉ ncntarias,

talcs eomo sc.rían f^íhricas de aboue,,, dc iutitr ĉnncutal,

elec^leru. ^Pese a todo, la a^ricultura ha se;;ui^lo por Los

nucvos caminos dc la revolución industriaL y, naturul-

meut^^, se a^ ĉ lica ĉĉ lus ĉnis ĉnos mélodos quc cu Iu ^n^luy-

tt•ia fabril y del ^•outereio, y cou el tnismu fin dc di5-

n ĉ iuuir eL L ĉ rei^iu de ^•o=to para hacer freule a la ^lesva-

darirac•ió q ĉ1 ĉ • lo^ l^roductos de la lierra. Para ello se

iuten^ifiea el ^•ulti^^o y se ctn^^lean la, ^náqi^ina^;

en el en ĉ p;eo de tná^juinas, yue ^uputúa uu not< ĉ ble aho-

rro de fucrza 1 ĉ umxua, ^e enenent ĉ•u tn ĉ a ^le las claves

deL ab^enti^tuo rurul, habiendo provuca^lu ^^re^ ian ĉ ente

el I^aro c•n el ^•am^^o.

(11ra ilc la., ^•aii,as e ĉ •onómiea^ ^^<, ,,i ĉt iluila, la dife-

rcu^•ia nutalile de ^al<n•ios que per^•ibe q el «ol ĉ rero» y

el ^^Iztl^ra^lur^,. eu pcrjuicio de éste, qur• nor ĉnalmentc

re•aliza un trabajo ntá^ inten^o } a^.^^utador.

N;I apurtatuicnlo c individuali,nio en qnc I ĉ asta aL ĉ o-

ra I ĉ n ^ ividu cl lu^oductor del a^,ru, 1 ĉ an int^ ĉ e^]iilu ^lue

urt ĉíe I ĉ olítieatneute eerea dc Io^ ^^obernnnt<^s. I^:^ uhr^^ro

indu^h•ial, tníĉ ^ ruido,u, ,ná, (l^ien o tnal) inforn ĉ ado.

nieJur a^riilia^lu, lia E^o^li^lu prc^iou^u• ^ieu ĉ ^ ĉ re de ^na-

nera tnú^ efi^•az ĉ ^ne el prodnelor -iri r^u ĉĉ po. Huau tal

I^unto de^taca esta 1 ĉ rinia ĉ•ía ^l^•I ^^rodu^^lor iudusU•ial

^obre el agríeola ĉ lue, al I ĉ al ĉ lar ĉ le L ĉ ;•oduetore^, ludo cl

tuuudo ^e in ĉ a^ina al ^lue pr^•^la ^ti e^l•n^•rzo eu la in-

^li^^tria lal^ril.

Los ne^ocius ĉlerivailo, de la il^^^al intcrpo.i ĉ•ión eu

el cambio han sido tíltintatueute fuerte aeieate ĉuoti^^a-

dor de desplazan ĉ irntos lta^•ia ia urbc de 1: ĉ ^ ĉ ul ĉ laeión

ruraL La idea de que con tneuo^ esfuerzu c^ L ĉ u^ibl^•

vivir, aundue scx ^ ĉ eor quc eu cl eantpo (el tcrrur ul

trabajo), 1 ĉa contribuído nu L^o^•o e ĉ i favor del ab5en-

tistno, y, sobrc tudu, pe^e a la preocupa^•ión dc lus

Gobiernos tras la gnerra dcl 1^-18, quc Ic, I ĉ izu vulrer

la vista al campo, la siluación notoriantcnte iuferior

del campesino con relación al honibre de la eiu ĉlad.

Claro es que el 1 ĉ eeho de que l^^is productos ^indus-

triales se pi•oduzcan má, rúpidamcntc. y p ĉ•rmitai ĉ , ĉ uc-

jor que los agrícola^, la especula^ión en ,rrau c^e. ĉ la,

ha atraído gentes a la eiudad. No tnenus ha ĉ•uutribuíilu

la protección al ohreru de la ciudaú, preocupación es-

t.atal siempre, en tanto qne la legislacióu laboral dcl

agro, ni es tan favor: ĉ ble ni puedc cnn ĉ plirse eun I. ĉ

misma facilidad, ya quc tut scrvicio de iuspeeeión la-

boral en el catnpo ha de eontar si^^mL ĉ re euu un nú-

tnero de ne^li^;eucias n ĉ uel ĉ o mayur que en la ciuda^l ;

neáligencias qne pne^len pro^enir del eml^ri^rariu o

del servicio inspcetor n ĉ istuo.

Entre las causas ^ ĉ .,ieulú^i ĉ•as G^uran, sobre tu ĉlo, la

enortne atracción clue la ĉ•iudad ejerce sohre cl ea ĉ n-

po : en el Iondo, eL hotnUrc atna más el luju, la t•on ĉ o-

didad y el vic.io, que a la Nattn•aleza ntistna. l.a ida a

la ciudad es nna jugada de azar, en lu que inl•unda-

daxnente se cifran todas lus csL ĉ eranzas y, ca^i .ieu ĉ Irre,

se pierde. FI hombre, poi• otra part^^, odia la rutina del

campo, y la ^nLor^naeión Icída u oída de la ciuilad i1e-

termina en ^^L e^a inquictud niutivada ^iur una falla

de ambiente, que trrmina en el ^^I ĉ un ĉ Lrc de eiudu^L^.

y, al fin, el labrador c^npreu^le el élodo.

FI absenlismo de lu, prupirtario^ rurales true. indn-

dablemente, grande^ pcrjuicios de ordrn n ĉ ural ^^ eeu-

nó ĉnieo. En el In•imer a^pecto e, iududuble ^^ue el

colono que panó la rcuta vic en el ]n•opietario un ex-

plotador al que entrel;a la ma^-or ^^:u•te ^le su^ beni•li-

cios; y en el aspecto eeonón ĉ ico, eon ĉo el arrcndatariu

ha de pagar la renia •y ^odos los ^asto^ de la erlilula-

eión, obte ĉticudo ad^^mtís un bcncficiu, ^^roeura Ilevar

la produciividad ĉ]c la licrra hasla el úlliuio exU•en ĉu,

lo qne, en dePinitivu, I ĉ ace cjue cl ^uelu ^e c^^^uilu ĉ ^, v

agote mucho autcs cn n ĉ anu.a de los ^^^lon^^^; quc eatan^lu

al trabajo y cuidado dc sus propictnrios.

Mas si é^tos so q los iuconvcuicntc^ dcl ab^ ĉ^nti^mu ni-

t•al de los pt•opietariu.^, el ^l^• lo^ ^^c^lueiĉ o^ ^•ulouu^ ^^

labradores los provoea uo tuenure^. AI lle^ar a la t•iu-

: ^.i,^



dad afluencia y exceso de brazos, congestionan el mer-

cado de trabajo, aumentan el número de parados, «el

ejército de la reserva industrial» de que hablaba Marx,

y, sin saber dónde colocarae, terminan normalmente

pidiendo limosna, o al margen de la ley, y siempre

hacinadoa en los barrios miserables que rodean a las

grandes ciudadee, y que no en vano han recibido el

nombre de «los cinturones rojos».

Dos ventajas ofrece, sin embargo, el absentismo ru-

ral, según el señor Areilza ; en primer lugar los cam-

peainos que abandonan el campo suelen ser los más

inteligentes y enérgicos, y en segundo lugar, contri-

buyen con su incorporación a la vida ciudadana a

renovar la fuerza vital de los grandes centros industria-

les. No obstante, importa detener el absentismo, como

lo diremos más tarde.

Eatamoa ya en condiciones de examinar la situación

actual del problema, Eapaña es un país agrícola «sui-

géueriá». 5e aparta este país de la definición que de él

dan, como aeaencial y naturalmente» agrícola, Dubois

y Kergomard. Fuentes Irurozqui, en au obra Posición

de Españu en la Economía del poruenir, dice así :«Es-

paña, desde hace muchos aiios, viene siendo considera-

da como una nación esencialmente agrícola. Bien que

esto no aea verdad en absoluto-puesto que para ser

estimados como países agrícolas, las naciones deben

producir en su suelo siquiera los alimentos básicos para

la alimentación de sus habitantes-, sí es ci^to que

España es fundamental y principalmente agrícola».

En definitiva, y conviniendo con lo que expresa la Me-

moria del Banco Rural, España no.es un país esencial-

mente ni exclusivamente agrícola, pero sí lo es funda-

mental y principalmente, aunque ello no suponga re-

nunciar a sus posibilidades industrialea. Para el estu-

dio de la importancia que para España tiene el pro-

blema del absentismo rural, hemos de partir de unos

hechos ciertos, y son : Que el 90 por 100 de los Muni-

cipios españo]es son rurales. De 25,8 millones de ha-

bitantes que ubica el censo de España en el año 1940,

más de 15 millones viven en el medio rural, esto ea, el

60 por l00 de la población española. De unos 25.000

millones de pesetas en que Cevalloa Teresi calculaba

la renta nacional de nuestra ante-guerra, unos 17.000

millones corresponden a la agricultura, ganadería, pro-

ductos pecuarios y forestales, esto es, el 65 por 100. El

60 por 100 de nuestras ventas en el mercado interna-

cional lo constituyen productos agropecuarios.

Mas con todo, el nivel de vida de la nación vendrá

siempre influído por la proporción de 1= 50 que pesa

en favor de los paísea industriales y contra los agríco.

las, esto es : cambian el trabajo del obrero industrial

por el de 50 obreros agrícolas. (Según José Crespo

♦6 RICULTURe

Millar, en sus Notas para una ,lwlítica de comercio
exterior.)

La realidad ea, puee, que, tropezando España con

fuertes trabas para su induatrializac^ón, y siendo natu-

ralmente agrícola, el absentiamo no puede aino provo-

car una grave crisis y, por tanto, hay que aprestarse

a remediarlo. En otra oeasión desarrollaré el tema de
revalorización de los productos agrícolas, que, en de-

finitiva, es la clave del problema; no obstante, expon-
dremos algunas soluciones.

En el Fuero del Trabajo, en el apartado V, «Polí-
tica agraria», se desarrollan programáticamente, en

forma altamente satisfactoria y con el mejor espíritu,
las normas que deben orientar la regulación jurídica,

política y económica del campo. Eapecialmente inte-
resan el punto tercero, quinto y aexto, aunque todos
son del más alto valor político. En los diacursoa y ea-

critos de José Antonio la preocupación por el agro
en este aentido es notoria, y aus snhicionea, clásicas.
También el Caudillo, en una política de constante in-
quietud, ha señalado muy repetidas veces con hechos
y palabras, cuál es la orientación del Estado. Seríamos

demasiado extensos si citáramos excesivamente. Pre-
ferimoé reaumir en las solucionea. ^Cuálea son éstas?

Primero. Ante todo, hay que lograr el embelleci-
miento del medio rural ^punto quiiato del ap. V, del
Fuero del Trabajo). Dotar al campo de animación, de
adelantos técnicos, principalmente la electrificación.

Claro está que eate problema se relaciona con el de la
producción de cobre en España. (Eapaña produce
5.000 toneladas anuales y consume, como mínimo,
20.000 toneladas al año.) Sin embargo, debe abor

darae.

Segundo. Hay que industrializar el campo. Eata ex-

presión es mucho más amplia que la de «induatriali-
zación de la agricultura». La industrialización del cam-

po comprende desde la explotación científica y técni-
camente organizada, hasta la presentación lujosa, in-
cluso de los productos agrícolas. Drben transformarse

los productos agrícolas «materias primas» en «produc-

tos manufacturadosn.
Tercero. Máximo desarrollo de las vías de comu-

nicación.
Cuarto. Máxima facilidad del transporte.

Quinto. Realización efectiva de la Reforma Agra-

ria.

Sexto. Elevación del nivel intelectual del campo,
creando para ello :

a) Eacuelas generalea.

b) Escuelas especiales o profesionales.

c) Censos dé cultura y recreo, debidamente aten-

didos.
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d) Fomento y desarrollo del deporte (uno de los

medios para evitar la deformación profeaional).

El día que en España se fabricara un «coche popular

españoln, éste aería uno de los medios más eficaces para

detener el absentismo rural.

Respecto del método para industrializar el campo

y crear Ise variadíaimas empresas estatales, paraesta-

talea y privadas, sobre todo estas últimas, que las so-

lucionea mencionadas eaigen, entendemoa ser lo más

acertado :

a) Realizar el Estado exclusivamente aquello que

exceda de los finea o de los medios particularea.

b) Fomentar, sobre todo, la iniciativa privada, y

ello mediante :

b,) Supresión temporal de impueatos, a fin de gra-

var loa benefiecios «cuando los hubieren, y evitándose

así gravar desde primera hora el trabajo.

b2) Importacicín de la maquinaria, materias pri-

mas, etc., precisas.

b,) Organización de aervicios voluntarioa (preata-

ciones personalea voluntarias).

b,) Primas a la mayor eficacia y rapidez de pro-

ducción u organización de empresas.

b,) Rebaja en las primas de transporte, para los

productos manufacturados destinados al campo, espe-

cialmente los progresos técnicos, y organización de

las ventas a plazos.

Y todo ello nos lleva de la mano al problema de la

induatrialización nacional, moviéndonos casi en un
círculo vicioso. La triste realidad española ea que cada

problema no consituye un ente aislado en aí, sino que

ea un eslabón que forma parte de uua eadena; eea ca-

dena que nos tiene atados, condenados a una inmo-

vilidad qne pudiera evitarse si en el mundo reinaran

auténticamente buena voluntad y deseos de paz. Loe

problemas nacionalea, por tanto, y permítaseme la

disgresión, lejos de aer consideradus desde fuera, para

coadyuvar a su solución, en realidad se enredan y com-
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plican por el conocido aiatema-cuando no ae emplea

el directo-de la inhibición.

No obstante, y para terminar, seniaremoa eatas con-

cluaionea :

1.a Neceaidad de una revalorización y dignifica-

ción de la vida rural.

2.° Protección al trabajo rural.

3.' Revisión de la legislación existente sobre arren-

damientoa y aparcerías.

4.° Máxima extensión del crédito agrícola, libran-

do al campo de la uaura.

5.' Enaltecimiento del trabajo rural como fuente

originaria de toda riqueza, conceptuando al campeaino

en su dignidad de productor y de hombre, fomentan-

do el espíritu de asociación y cooperación, organizan-

do exposicionea y concureos, premiando las iniciativas

y el esfuerzo logrado (1).

Iíabida cuenta de que la vida industrial acarrea ma-

lea de orden moral a los pueblos, hemos de convenir

en la favorable coyuntura que en este punto ae encuen-

tra España. Nivelar el agro y la industria ea la noble

empresa que puede detener el abaentismo rural. Ello

no puede hacerse sin una eficaz, completa y total pro-

paganda orientada en tal sentido, y que agote todos los

recursos. Precisa ea también en este aentido la reforma

de loa Municipioa ruralea, dotándoloa de personal téc-

nico ea^cializado en materia política y administrativa,

a fin de que cuanto se refiera al campo gozara de pri-

vilegio cle urgencia para su resolución y aplicación. Y

con ello entraríamos en un problema que más bien es

de tipo administrativo local, por lo que lo aoalayamos.

Queda, puea, expueato de la manera más resumida

poaible, un breve esbozo del problema del absentiamo

rural, cuyos puntos concretos nos sará dado (D, m.)

desarrollar en otros trabajos.

(^) Algunas de est:.; conclusiones estáñ tomadas del curso
monográ6co citado del P. Areilza.



INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Normas paro la recogida de patata en la próxima°carr^paña

El Boletín Oficial del Estado
del 3 de agosto de 1948 inserta
una Circular de la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos, señala-
da con el número 684, por la cual
se establecen las normas que han
de regir para la recogida de pata-
ta en la campaña agrícola 1948-49.

En virtud de las mismas, que-
da declarada intervenida y a dis •
poeición de esta Comisaría Gene-
ral la totalídad de la producció^i
de patata de consumo que se ob-
tenga de las distintas cosechas de
la campaña 1948-49.

La recogida de la patata queda
encomendada a los Organismos
siguientes:

a) A la Comisaría de Recur-
sos de la Zona de Leuante en las
provincias de Alicante, Castellón,
Murcia y Valencia.

b) A la Comisaría de Recursos
de la Zona Norte en las provin-
cias de Alava, Burgos, La Coru-
ña, Guipúzcoa, León, Logroño,
Lugo, Navarra, Orense, Oviedo.
Palencia, Pontevedra, Salamanca,
Santander, Vizcaya y Zamora.

c) A la Comisaría de Recursos
de la Zona Sur en las provincias
de Almería, Córdoba, Granada,
Málaga y Sevilla.

d) A las Delegaciones Prouin-
ciales de Abastecimienfos en los
respectivos Municipios de las res-
tantes provincias.

Los Organismos expresados rea-
lizarán la recogida de patatas A
través de las personas naturales
o jurídicas, incluso Cooperativas.
que tengan reconocida legalmen-
te la condición de almacenistas
de origen o recolectores, que ac-
tuarán con la limitación territo-
rial que determinen los Organis-
mos competentes.

Excepcionalmente podrá acep-
tarse en la recogida la colabora-

ción de almacenistas de destino
siempre y cuando no existan al-
macenistas de origen o recolec-
tores, o los que haya carezcan
de capacidad comercial para ha-
cerse cargo de toda la cosecha.
F.sta colaboración se ^ ropondrá
a los almacenistas de destino
cuando lo estimen necesario los
Organismos encargados de inter-
venir y recoger la cosecha de pa-
tatas.

Los almacenistas de destino
que queden designados como de
origen o recolectores, en virtud
de lo dispuesto en el párrafo an-
terior, ejercerán esta función de
almacenistas de origen con abso-
luta independencia de la de des-
tino. Esto es, que su clasificación
como alrnacenistas de origen sólo
supone que adquieren esta con-
dición por el plazo que se deter-
nrine, pero sin que ella Ileve im-
plícita la modificación de sus ac-
tuales coeficientes como almace
nistas de destino, que seguirán in-
alterables.

A la vista de las declaraciones
de siembra, se fijará a cada al_
macenista el término o términos
municipales en los que han de
concertar con los agricultores la
recogida de la cosecha. Este con-
cierto se efectuará a priori, to-
mando como base de cálculo la
superficie sembrada, simiente em_
pleada y rendimiento probable,
estableciéndose, con el asesora-
miento de un técnico dependien-
te del Ministerio de Agricultura,
una cantidad fija, como entrega
mínima, por estudio entre el De-
legado y Secretario local de Abas-
tecimientos y el Interventor dele-
gado de Recursso a quien se ha-
ya encomendado dirigir la reco-
gida de la cosecha, y bien enten-
dido que quedará automáticamen_
te ampliado el referido concierto

hasta completar el total de la co-
secha real obtenida, previa de-
ducción de las reservas de siem-
bra y consumo a que se refiere
más adelante esta Circular.

Contra la resolución de la refe-
rida Junta los agricultores podrán
entablar recursos ante los Organis-
mos citados anteriormente, que
resolverán en última instancia.
previo asesoramiento del Servicio
Agronómico Provincial.

Los conciertos a que se refiere
el artfculo anterior se ajustarán
a los modelos publicados y serán
extendidos por quintuplicado, des-
tinándose uno de los ejemplares
al agricultor, otro al almacenis-
ta, un tercero a la Delegación Lo-
cal de Abastecimientos, el cuar-
to a la Sección Agronómica Pro-
vincial a fines estadísticos, y el
yuinto a la Inspección Provin
cial de Abastecimientos y 1'rans-
portes.

En zonas de minifundio y, en
general, cuando el área de culti-
vo de cada agricultor sea inferior
a cinco hectáreas, se dará efecri-
vidad plena a los conciertos co-
lectivos de almacer.amiento ; di-
chos conciertos llevarán aneja una
relación nominal de agricultores
ajustada al formato que se pu-
blica. Podrán ser sustituídos por
contrato especial, previa autoriza-
ción de la Dirección -fécnica.
cuando el almaceniata recolector
esté capacitado para suministrar
al agricultor semillas y abonos.

Se establece como obligatorio
para los agricultores concertar la
venta de las patatas con los re-
colectores legalmente autorizados,
y el incumplimiento de este re-
quisito se considerará como ocul-
tación de superficie sembrada a
efectos de las responsabilidades
subsiguientes.

La declaración de superficie
sembrada se refunde en el con-
cierto de almacenamiento, al dor-
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so del cual se consignará diligen-
cia haciendo constar el almacena-
miento efectivo, una vez ultima-
das las operaciones de arranque.

Los productores de patatas vie-
nen obligados a presentar en su
día declaración de la cosecha de
patata obtenida.

Dicha declaración se presenta-
rá, por cuadruplicado, ante las
Delegaciones Locales de Abaste-
cimientos ; un ejemplar .de la de-
claración se devolverá al intere-
sado debidamente diligenciado.

Las Delegaciones Locales de
Abastecimientos remitirán a las
Comisarías de Recursos o Dele-
gaciones Provinciales de Abaste-
cimientos dos ejemplares de cada
declaración relacionados en for-
ma nominativa y debidamente al-
fabetizados. Uno de dichos ejem-
plares será entregado a la Sección
Agronómica Provincial a fines es-
tadísticos.

Los Organismos de Abasteci-
mientos encargados de la recogi-
da de patatas remitirán a esta Co-
misaría General un resumen por
Municipios de la superficie sem-
brada y cálculo de cosecha, y
otro, en su día, de la cosecha ob-
tenida,

Los almacenistas deberán orga-
nizar el servicio de recogida para
yue éste se Ileve a cabo en cuan-
to sea posible, sobre el campo,
utilizando al efecto los medios de
transporte de que dispongan, que
de resultar insuficientes, se com-
plementarán en la cuantía nece-
saria con unidades de la Agrupa-
^ión Automóvil.

Se procurará, en la medida de
ic posible, que el importe de la
rrcercancía sea hecho efectivo en
el momento de la recogida, en
presencia del Subinspector de es-
ta Comisaría General o Interven-
tor delegado de la misma, que
la fiscalice y levante acta de la
entrega, dejando el duplicado eri
poder del agricultor como justi-
ficante del destino dado a su co-
secha.

Las patatas recogidas pasarán
a almacén. quedando inmoviliza-
das a disposición de esta Comi-
saría General para su ulterior des-
tino contra orden expresa de la
iJirección Técnica.

Si se tratase de patata tempra-

na, se procurará evitar el alma-
cenamiento, o cuando menos, re-
ducirlo al número de días indis-
pensable.

Los almacenistas recolectores y
los habilitados como tales formu-
larán ante los Organismos espe-
cificados al principio, quincenal,
semanal o diariamente si se es-
timara preciso, un parte de al-
macén que refleje cada una de
las operaciones comerciales que
hubiesen realizado en el mencio-
nado período.

De la cosecha de patatas sola-
inente podrán restarse las canti-
Cades que el productor haya de
destinar para las necesidades de
siembra y consumo familiar.

La reserva de siembra se calcu-
lará en proporción a la superfi-
cie de los cultivos y cuantía de se-
milla por hectárea que usualmen-
te se venga empleando en la lo-
calidad, debiendo darse preferen-
cia absoluta a esta reserva.

Sólo tendrán derecho a reser-
va de consumo los agricultores,
propietarios o no, que cultiven la

tierra directamente y los obreros
6jos de la explotación, así como
los familiares de los agricultores
y obreros fijos que con ellos con-
vivan.

La cuantía de la reserva de con-
sumo se fijará a razón de 15 kilo-
gramos mensuales por persona
para agricultores y obreros fijos
3 de 10 kilogramos para sus fa-
miliares, entendiéndose qize la

cantidad a reservar lo será en re-
lación con las posibilidades de
conservación de la patata. Excep-
cionalmente, y previa autorización
expresa de la Dirección Técnica
ae Abastecimientos, podrá elevar-
se el tipo de reserva a 20 y 15 ki-
logramos al mes, respectivamen-
te, en provincias o zonas cuyo ré-
gimen de alimentación y costum-
bres lo hagan aconsejable.

La reserva de los agricultores,
obreroa fijos y familiares de ambos
se autorizará contra entrega de cu-
pones, debiendo estampillarse las
cartillas correspondientes.

Los obreros eventuales reduci-
dos a fijos tendrán derecho de re-
serva para sí, pero no para sus
familiares, computándose su cuan-
tía en praporción a lo estableci-
t'o para los obreros fijos.

Los precios hasta sobre vagón
y en consumo se determinarán
mediante la oportuna propuesta.
cle acuerdo con lo dispuesto en la
C;ircular 511 y disposiciones com-
plementarias.

Los beneficios comerciales a
aplicar serán 3 por 100 sobre el
precio de campo para el alma-
cenista recolector ; 0,095 pesetas
en kilogramo para el almacenis-
ta de destino, y 0,105 pesetas en
kilogramo para detallista.

Queda prohibida la circulación
r^e patatas que no vayan acom-
pañadas de la guía única.

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

Los Organismos encargados de
la recogida de patatas especifi-
cados al comienzo enviarán al
representante de esta Comisaría
Ceneral, en la Delegación del
Gobierno para la Ordenación del
^1'ransporte, los planes de trans-
portes, según se ordena ]a Circu-
lar número 438, capítulo quinto.

Las Delegaciones Provinciales
c?e Abastecimientos y Comisarías
de Recursos publicarán oportuna-
mente relación nominal de los al-
macenistas autorizados para ad-
quirir patatas y zonas de produc-
ción donde puedan realizarlo.

La Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes pondrá
a disposición del Ministerio de
Agricttltura las cantidades de pa-
tatas que por éste le sean solici-
tadas para completar reservas de
siembra en aquellas zonas en que
lo estime preciso.

Esta patata se entregará sobre
almacén de origen y al precio ofi-
cial aprobado para el mismo.

Se considerará clandestina la
siembra y producción de patatas
no concertadas a los efectos que
cietermina esta Circular, sancio-
nándose como ocultación la no
declaración o falsedad de los da-
tos declaratorios de superficie y
cosecha, la falta de concordancia
entre el área de cultivo o semilla
Pmpleada y la cosecha real ob-
tenida, la no entrega o fuera de
plazo de las patatas.

En todos estos casos serán de
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aplicación los preceptos legales y
procesales establecidos por De-
creto-ley del Ministerio de Justi-
cia de 30 de agosto de 1946 (Bo-

Normas para

lefín Of icial del Estado núm. 264),
sin perjuicio del expediente que
en cada caso habrá de instruir la
Fiscalía de Tasas.

la recogida de legumbres secas de consumo humano

El Boletín Oficial del Estado del
día 28 de julio de 1948 publica
una interesante Circular de la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes, señalada con
el número 682, por la que se anu•
la la 624 y se dan normas para el
cumplimiento de lo dispuesto en
el Decreto del Ministerio de Agri-
cultura de 14 de mayo de 1948 en
cuanto se refiere a la materia del
epígrafe.

Por tal disposición se declara
intervenida, y a disposición de
esta Comisaría GPneral, la tota-
lidad de la producción de alu-
bias, garbanzos, lentejas, algarro-
bas, almortas, guisantes y ^habas
que se obtengan en la campa •
ña 1948-49.

La recogida de las legumbres
queda enccmendada a los Orga-
nismos siguientes :

a) A la Comisaría de Recur-
sos de la Zona Norte en las pro-
vincias de Alava, Burgos, La Co-
ruña, Guipúzcoa, León, Logroño,
Lugo, Navarra, Orense, Oviedo,
Palencia, Pontevedra, Salamanca,
Santander: Vizcaya y Zamora.

b) A la Comisaría de Recur-
sos de la 7_ona Sur en los Muni-
cipios de las provincias de Alme -
ría, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real,
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga,
Sevilla y Toledo.

c) A las Delegaciones Prouin-

ciales de Abastecimientos, en los
restantes Municipios de las restan-

tcs provincias.

Los Organismos expresados rea-
lizarán la recogida de legumbres
a través de las personas naturales
o jurídicas, incluso Cooperativas,
que tengan reconocida legalmen-
te la condición de almacenistas
de origen o recolectores, que ac-
tuarán con la limitación territo-

rial que determinen los Organis-
mos competentes.

Excepcionalmente podrá acep-
tarse en la recogida la colabora-
ción de almacenistas de destino,
siempre y cuando no existan al-
macenistas de origen o recolecto-

res o los que haya carezcan de
capacidad comercial para hacer-
se cargo de toda la cosecha. Esta
colaboración se propondrá a I^s
almacenistas de destino cuando
lo estimen necesario los C+rganis-
mos encargados de intervenir y
recoger la cosecha de legumbres
secas.

Los almacenístas de destino que
queden designados como de ori-
gen o recolectores, en virtud de
lc dispuesto en el párrafo ante-
rior, ejercerán esta función de al-
nracenistas de origen con absolu-
ta independencia de la de desti-
no. Esto es, que su clasificación
como almacenistas de origen sólo
supone que adquieren esta con-
dición por el plazo que se deter-
;nine, pero sin que ella lleve im-
plícita la modificación de sus ac-
tuales coeficientes como almace-
nistas de destino, que seguirán
inalterables.

Los productores de legumbre^
secas podrán concertar la venta
de su cosecha indistintamente con
los almacenistas a que hace refe-
rencia anteriormente la presen-
te Circular o con el Servicio Na-
cional del Trigo a través de los
almacenes que tengan estableci-
dos en todo el territorio nacional.
viniendo obligados en este caso
los jefes de almacén a suscribir los
conciertos y a sujetarse fielmente
a las normas establecidas con ca-
rácter general por esta Circular,
así como las disposiciones que
por delegación de esta Comisaría
General hayan dictado o dicten
en lo sucesivo las Comisarías de
Recursos o Gobernadores civiles
de provincias no dependientes de
éstas en cuanto a modelo de con-
cierto, calendario de recogida,
partes diarios o semanales de al-
macenistas, etc.

A la vista de las declaraciones
de siembra se fijará a cada alma-
cenista el término o términos mu-
r.icipales en los que han de con-
certar con los agricultores la re-
cogida de la cosecha. Este con-
cierto se efectuará a príori, to-

mando como base de cálculo la
superficie sembrada, simiente em-
pleada y rendimiento probable.
estableciéndose con el asesora-
miento de un técnico dependien-
te del Ministerio de Agricultura
una cantidad fija como entrega
mínima, por estudio entre el De-
legado y Seĉretario local de Abas-
tecimiento y el Interventor o De-
legado de Recursos a quien se
haya encomendado dirigir la re-
cogida de la cosecha, y bien en-
tendido que quedará automática-
mcnte ampliado el referido con-
cierto hasta completar el total de
la cosecha real obtenida, previa
deducción de la reserva de siem-
bra y consumo.

Contra la resolución de la refe-
rida Junta los agricultores podrán
entablaz recurso ante los Orga-
nismos citados, que resolverán en
última instancia, previo asesora-
miento del Servicio Agronómico
Provincial.

Los conciertos a que se refiere
el párrafo anterior se ajustarán a
los modelos aprobados y serán ex_
pedidos por quintuplicado, desti-
nándose uno de los ejemplares al
agricultor, otro al almacenista, un
tercero a la Delegación Local de
Abastecimientos, el cuarto a la
Inspección Provincial de Recur-
sos o Delegación Provincial de
Abastecimientos y Transportes, y
el quinto, con fines estadísticos.
al Servicio Nacional del Trigo. Se
establece como obligatorio para
Ies agricultores concertar la ven-
ta de las legumbres con los reco-
lectores legalmente autorizados, y
el incumplimiento de este requi-
sito se considerará como oculta-
ción de superficie sembrada. a
efectos de las responsabilidades
subsiguientes.

La declaración de superficie
sembrada se refunde en el con-
cierto de almacenamiento, al dor-
so del cual se consignará diligen-
cia haciendo constar el almacena-
miento efectivo una vez ultima-
das las operaciones de arranque.

En zonas de minifundio y, en
general, cuando el área de culti-
vo y de cada agricultor sea infe-
rior a cinco hectáreas, se dará
efectividad plena a los conciertos
colectivos de almacen3miento ; di-
chos conciertos llevarán aneja
una relació;i nominal de agricul-
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tores ajustada al formato que se
aprueba. Podrán ser sustituídos
por contrato especial, previa au-
torización de la Dirección Técni-
ca, cuando el almacenista reco-
lector esté capacitado para sumi-
nistrar al agricultor semillas^ y
abonos.

Los productores de legumbres
vienen obligados a presentar en
su día declaración de la cosecha
obtenida.

Dicha declaración se presenta-
rá, por cuadruplicada, ante las
Delegaciones Locales de Abaste
cimientos ; un ejemplar de la de-
claración se devolverá al intere-
sado debidamente diligenciado.

Las Delegaciones Locales de
Abastecimientos remitirán a las
Comisarías de Recursos o Dele-
gaciones Provinciales de Abaste-
cimientos dos ejemplares de cada
declaración relacionados en for-
ma nominativa y debidamente al-
fabetizados. Uno de dichos ejem-
plares será entregado a la Sección
Agronómica Provincial a fines es-
tadísticos. ^

Los Organismos de Abasteci-
mientos encargados de la recogi-
da de las legumbres remitirán a
esta Comisaría General un resu-
men por Municipio de la superfr
cie sembrada y cálculo de cose-
cha, y otro, en su día, de la co-
secha obtenida en cada variedad.

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

Sin perjuicio de lo indicado an-
teriormente. los agricultores que-
dan autorizados para trasladar sus
cosechas de legumbres a sus alma-
cenes, acompañándolas del ejem-
plar de,1 concierto que obre en su
poder.

El importe de la mercancía se-
rá hecho efectivo en el momento
de la recogida, en presencia del
Subinspector de esta Comisaría
General o Interventor delegado
de la misma, que la fiscalice y
levante acta de la entrega, dejan-
do el duplicado en poder del agri-

cultor como justificante del des-
tino dado a su cosecha.

Las legumbres recogidas pasa-
rán a almacén, quedando inmo-
vilizadas a disposición de esta
Comisaría General para su ulte-
rior destino contra orden expresa
de la Dirección Técnica.

Los almacenistas recolectores y
los habilitados como tales, formu_
larán ante los Organismos especi-
ficados en el artículo 2.° por fin
de cada semana, o diariamente si
lo estimaran preciso, un parte de
almacén que refleje cada una de
las operaciones comerciales que
hubiesen realizado en el mencio-
nado período.

De la cosecha de legumbres so-
]amente podrán restarse las can-
tidades que el productor haya de
destinar para las necesidades de
la próxima siembra y de consumo
familiar. ^

La reserva de siembra se calcu-
lará en proporción a la superficie
de los cultivos y cuantía de semi-
llas por hectárea que usualmente
se venga empleando en la locali-
dad, debiendo darse preferencia
absoluta a esta reserva.

Sólo tendrán derecho a reserva
de consumo los agricultores, pro-
pietarios o no, que cultiven la tie-
rra directamente, y los obreros
fijos y eventuales reducidos a fijos
dc la explotación, así como Ios
familiares de los agricultores y
obreros fijos que convivan con
ellos. '

La cuantía de la reserva de coñ-
sumo se fijará en un máximo
anual de 55 kilos por persona pa-
ra agricultor y obreros fijos y
eventuales reducidos a fijos, y de
36 para los familiares de agricul-
tores y de obreros fijos. entendién-
dose dichas cifras como totales
entrre las distintas variedades de
legumbres. La reserva de los agri-
cultores, obreros fijos y familia-
res de ambos se autorizará con-
tra entrega de cupones, debiendo
estampillarse las cartillas corres-
pondientes.

Asimismo podrán los agriculto-
res constituir reserva para consu-
mo de ganado, aunque este bene-
ficio no será extensivo al que po-
sean los obreros. La cuanh'a de
esta reserva de consumo para ga-
nado se fijará para cada comar-
ca por una Junta presidida por

el Delegado de Abastecimientos
y asesorada por los Jefes provin-
cialés de] Servicio Aaronómico y
de Ganadería.

Los precios por el productcr
serán los que se han señalado en
su 1ía por la Dirección General
de Agricultura, de acuerdo con lo
que determina el artículo 3.° del
Decreto de 14 de mayo último.

Los márgenes de beneficio pa-
ra almacenistas de provincia pro-
ductora y deficitaria se determi-
narán oportunamente.

La totalidad de las legumbres
expresada se destinará por es-
ta Comisaría General para con-
sumo humano, excepción hecha
de la veza, que preferentemente
se empleará como pienso. Si la
abundancia de la cosecha de le-
gumbres finas lo permitiese, po-
drán destinarse eventualmente pa.
ra piensos partidas ge algarrobas.
almortas o habas.

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

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

Los Organismos encargados de
la recogida de legumbres envia-
rán al representante de esta Co-
misaría General, en la Delegación
del Gobierno para la Ordenaciór.
del Transporte, ]os planes de
transporte, según se ordena en la
Circular número 438.

Las Delegaciones Provinciales '
de Abastecimientos y Transpor-
tes y ĉomisarías de Recursos pu-
blicarán relación de los almace-
nistas autorizados para adquirir
legumbres y zonas de producción
donde puedan realizarlo.

La Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes pondrá
a disposición del Ministerio de
Agricultura las cantidades de le-
gumbres de distintas especies que
por éste le sean solicitadas para
completar las reservas de siem-
bra en aquellas zonas en que lo
estime preciso. Estas reservas se.
rán adquiridas y depositadas en
los almacenes del Servicio Nacio-
nal del Trigo, el cual cuidará de
la conservación y desinfección de
1as mismas. Estas legumbres se
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entregarán sobre almacén de ori-
gen y al precio oficial aprobado
para el mismo.

Se considerará clandestina la
siembra y producción de legum-
bres no concertadas a los efectos
que determina esta Circular, san-
cionándose como ocultación la
no declaración o falsedad de los
datos declaratorios de superficie
y cosecha, la falta de concordan-
cia entre el área de cultivo o se-

inillas empleadas y la cosecha
real obtenida, la no entrega o
fuera de plazo de las legumbres.

En todos estos casos serán de
aplicación los preceptos legales y
procesales establecidos por De-
creto-ley del Ministerio de Justi-
cia de 30 de agosto de 1946 (Bo-
letín Oficial del Estado núm. 264),
sin perjuicio del expediente que
en cada caso habrá de instruir la
Fiscalía de Tasas.

María Plans Roses, don Mauricio
Escudero Martín, d o n Gabriel
Candela González, don Jesús Bor-
que Guillén y don José Ruiz Ruiz.

Contratación de lanas sobreestimadas

EI Boletín Oficial del Estado
de fecha 1.° de agosto de 1948
inserta una Orden ministerial con-
junta de Industria y Comercio y
cie Agricultura por la que se dic-
tan normas para la contratacicín
y venta de las lanas sobreesti-
madas.

Según dicha disposición, clasi-
f cada que sea una lana como de
sobreestimación por la Comisión
Arbitral, y de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 8.° de
la Orden conjunta de Industria y
Comercio y de Agricultura, de fe-
cha 12 de mayo de 1948, podrá
e! ganadero propietario de ]a mis-
ma, una vez le sea conocido ofi-
cialmente tal dictamen, contratar
^u venta a los industriales, bien
directamente o a través de las Ca-
sas recogedoras, en igual forma,
condiciones y plazo que se esta-
blece para las lanas no sobrees-
timadas en la citada Orden con-
junta y de conformidad ĉon las
normas dictadas por el Servicio
de Carnes, Cueros y Derivados,
pero quedando autorizado el rea-
lízar dichos contratos de venta
con un sobreprecio que podrá lle-
gar, como máximo, al 30 por 100
del precio de tasa correspondien-
te al tipo a que pertenezca la la-
na, y al 40 por 100 cuando la
lana, dentro de lo expresado an-
teriormente, pertenezca a Qanade-
rías seleccionadas por el Registro
I.anero.

Aquellos ganaderos que, pose-
yendo partidas de lana califica-
das oficialmente como de sobre-
estimación, deseasen ofrecerlas a
efectos de su subasta, podrán ha-
cerlo ante el Sindicato I^1acional
de Ganadería antes de un plazo
que terminará el dfa 30 de no-
viembre del año actual. Transcu-

rrido dicho plazo, el Sindicato
Nacional de Ganadería llevará a
efecto las correspondientes ope-
r^ciones de subasta, con la de-
bida intervención de la Dirección
General de Ganadería ; bien en-
tendido que en las mismas, y de
acuerdo con las instrucciones que
cportunamente se dicten dentro
c^e las normas generales estable-
cidas por el Servicio de Carnes,
Cueros y Derivados, nunca podrá
ser sobrepasado, en cuanto a pre-
cio, el 30 por 100 del que corres-
ponda al tipo de, lana sobreesti-
mada o el 40 por 100 si pertene-
cen a Qanaderías seleccionadas
por el ReQistro Lanero.

Si en virtud de nuevas disnosi-
ciones se modificase el actual ré-
g;men de contratación para las
lanas en ^eneral, de acuerdo con
]a posibilidad prevista en el apar-
tado 3.° de la Orden conjunta de

12 de mayo de 1948, una vez
t^ anscurrido el plazo mínimo pre-
visto para su vigencia, serían dic-

tadas consecuentemente nuevas

normas para la contratación y
venta de las lanas sobreestima-
das que pudieran quedar pendien-
tes de colocación.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

Por Orden de 13 de diciembre
de 1947 (Boletín Oficial del 28 de
mayo de 1948) se han efectuado
los siguientes nombramientos, de
comendadores ordinarios :

Don Manuel Blanco Ramos,
don Víctor López Martín, don
Fernando Moreno Pastor, d o n
Francisco López Santamaria, don
Manuel Ros Mariné, don José

^ a
Por Ordenes de 22 de mayo de

1948, publicadas en el Bolefín Ofi-
cial del 10 de junio, ingresan co-
mo comendadores de número :

Don Angel Martínez Borque y
don Alejandro Tonejón Montero.

O

Por Ordenes de 22 y 31 de ma-
yo de 1948, aparecidas en e1 Ba-
letín Oficial del 20 y 22 de junio,
se nombran comendadores de nú-
mero a :

Don Mariano Domínguez Gar_
cía, don Arturo Chamorro Casa-
seca, don Anto^io García Pedra-
za, don Leopoldo Manso Díaz,
don José Arizcun Moreno, don
Eladio Asensio Villa, don Pedro
Urquijo Landaluze, don Eduardo
González de Andrés, don Juan
Antonio Lanzón Lledós, don ,josé
Benítez Vélez, don Enrique Alca-
raz Mira y don Jerónimo Martín
Contra.

0

Por Ordenes ministeriales, fe-
chadas en 14 de julio, se concede
el inQreso en la Orden Civil del
Mérito AQrícola. con la catego-
ria de Comendadores de núme-
ro, a don Adolfo Pérez Andú-
jar, don Leopoldo Igartúa Die-
€o, don Manuel Martínez Solsúa,
don León Cardenal Turull y don
Jaime Nosti Nava. Con la cate-
goría de Comendador ordinario
ingresan en la misma fecha : don
1.uis Goti Arrazuria, don Victo-
riano Calatayud Ruiz, don José
Crespo Ballester y don Manuel
L.ópez Caldés.

0

Por Orden del 22 de julio se
concede la Encomienda ordinaria
a doña Fuensanta Guaita y Sán-
chez.

O

Por Ordenes del 28 de julio se
d:spone el ingreso en la referida
Orden del Mérito Agrícola, con
categoría de Comendadores de
número, de don Antonio Pérez
Navarro y don Antonio Moscoso
Morales.
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A requerimiento de numerosos suscriptores, se va a^publicar en breve pla-

zo el Indice general de la Revista AGttlcut.TUttA, en el que se condensará todo

el materia] 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-

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

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

dichos anuncios será la siguiente :

PLANAS CORRIENTES A UNA SOLA TINTA

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

Media plana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... I.500 n

PLANAS PREFERENTES

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

Tercera página de cubierta ... ... ... ... ... ... 2.800 »

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

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

ANUNCIOS ENTRE TEXTO

Pt^s DE PÁGINA, Altura, tres centímetros ... ... 500 pesetas.

Para estos anuncios dirigirse a la Administración de la Revista AGRICULTURA
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Actividades del Plan Agrícola de Galicia

CURSILLOS DE INDUSTRIAS LACTEAS
En los meses de junio y julio

iíltimos se han celebrado dos cur-
sillos de divulgación de Industrias
iácteas, organizados por la Di-
rección Técnica del Plan Agríco-
la de Galicia, en colaboración con
el Sindicato Nacional de Ganade-
ria, y dedicados a las provincias
de Orense y Lugo.

El primero se celebró, del 20
al 26 de junio, en Carballino
jOrense), en los locales del Gru-
po escolar, cedidos para dicho
fin por el Director de dicho Gru-
po y Alcalde de Carballino, don
Bernardino González Alvarez, el
cual representó al Gobernador ci-
vil de Orense en la inauguración
del cursillo. A ella asistió el Di-
rector técnico del Plan Agrícola,
que saludó brevemente a los asis-
tentes.

El cursillo fué dirigido por e1
lfigeniero Agrónomo, jefe de la
^ección de Industrias Lácteas del
Sindicato Nacional de Ganade-
ría, don Santiago Matallana, se-
cundado por el técnico de Indus-
trias Lácteas, don Valeriano Ries-
^:o, también de dicho Sindicato.

La enseñanza ha constado de
parte teórica y de prácticas, que
se desarrollaron en las mañanas
de los días ñjados. Era obligato-
ria para todos los cursillistas, no
sólo la asistencia a la parte teó-
rica, sino la realización de los di-
versos análisis de leche y demás
cperaciones. Muy pronto queda-
ron los alumnos adiestrados en
estas prácticas.

En la parte teórica se condensó
hábilmente lo más esencial de los
canocimientos referentes a la le-
clie: examen físicoquímico, den-
sidad, medida de acidez, deter-
r.^inación de la materia grasa,
examen bacteriológico, fermenta-
ciones, elaboración de la mante-
ca, coagulación de la leche, fa-
hricación de quesos, enfermeda-
des y correcciones de los mismos,
conservación, etc.

Las pequeñas dificultades que
surgieron en el desarroHo de los
cursillos fueron resueltas por el
personal auxiliar del cursillo per-
teneciente a la Dirección Técni-

ca del Plan Agrícola, que encon-
tró ayuda y colaboración cordial
en todas partes.

EI sostenido calor que en algún
caso acompañó a ciertas prácti-
cas no impidió la realización en
perfectas condiciones de las ope-
raciones necesarias y la oportu-
na refrigeración facilitó la elabo-
ración adecuada de la manteca,
conservación de leche, etc., ete.

En forma análoga a la reseña-
da, y durante los días 27 de junio
a 3 de julio, se celebró el segun-
do cursillo en Monterroso (Lugo),
típica zona de montaña que dis-
pone de una gran riqueza en ga-
nado vacuno. La asistencia fué,
como en el cursillo anterior, de-
l:beradamente limitada, para me-

jor aprovechamiento, y el entu-
siasmo, si cabe, mayor que en
el cursillo anterior.

En ambos se apreciaron las ex-
celentes características, tanto en
cantidad como en calidad, de la
leche, que procedia en todos los
casos de vacas de raza gallega.
de las que las dos poblacio-
^res citadas constituyen fuertes
núcleos.

Estos cursillos han demostrado
una vez más el interés y la avi-
dez con que el campesino galle-
go recibe y aprovecha estas en-
aeñanzas cuando se le dan en
condiciones adecuadas, montando
las fábricas portátiles que posee
la Dirección Técnica del Plan
Agrícola, y cuando las enseñan-

zas están tan acertadamente des-

arrolladas como lo fueron por el

personal especializado que tuvo
a su cargo ambos cursillos.

CONSEJOS A LOS 1'R.^C'CORi^'1'AS

1;l eriahragu.e {za de ser hecho sin brusquedad, sobre todo cuando el tractor nrrrur-

ca err ct^esia. o enando sale de una zanja, para evitar el vuelco.

([)d folleto «Cursos prácticus para trictoristas^^, de I^^
Escuela de ]ngenieros Agrónomos.)
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Jornadas de Cría Caballar en Holanda
La Asociación Zootécnica de

los Países Bajos se propone, en
colaboración con los Studbooks
neerlandeses y el Ministerio de
Agricultura de dicho país, organi-
zar, del 6 al 8 de septiembre del
año actual, en Utrecht, unas jor-
nadas de estudio sobre la cría ca-
ballar con destino a la agricultura.

El fundamento de este proyec-
to ha sido la consideración de que
hay mucho que hacer, desde el
punto de vista zootécnico, en la
cría caballar, y muy particular-
mente en lo que concierne al con-
trol del trabajo y a las pruebas de
aptitud. Esto se acentúa aún más
por el hecho de que, a causa de
la mecanización en agricultura, la
cría caballar ha de perfeccionarse
al máximo y defender su derecho
de existencia por medioe eficaces.

El Comité para la organización
de estas Jornadas de estudio ha
confeccionado el siguiente pro-
grama de asuntos a tratar :

a) Medidas legales relaciona-
das con la cría caballar.

b) Ctrganización de los Stud-
books, de la selección y de los
concursos.

c) Determináción del valor de
empleo, como método de selec-
ción, y su signiñcación respecto a
la mecanización.

d) Fertilidad y esterilidad.
Estas Jornadas de estudio ten-

drán lugar en la misma época de
la Feria lnternacional de Utrecht :
y en esta ciudad, durante los días
8 y 9 de septiembre, se celebrará
el afamado Concurso Hípico Na-
cional, con demostraciones de las
razas caballares de los Países
Bajos.

El Comité organizador de di-
chas Jornadas es el siguiente :

Ing. ?h. C. J. M. Rijssenbeek,
director de Cría Caballar del Mi-
nisterio d e Agricultura, presi-
dente

Prof. Ing. W. de Jong, profesor
c!e Zootecnia en la Escuela Su-
perior de Agricultura de Wage-
ningen.

Prof. dr. G. M. van der Plank,
profesor de Higiene de Animales
Domésticos y de Zootecnia en la
Univer^idad de Utrecht.

M. Th. Cuiper, presidente de
la Asociación para la Cĉrganiza-

ción de Exposiciones nacionales
de Ganadería, de Utrecht.

M. P. van Binsbergen, inspec-
tor de la Asociación para el fo-
mento de la cría caballar, de
Utrecht.

M. L. A. Bom, eecretarío de la
Asociación « H e t Nerderlands
T^rekpaard» (caballo de tiro neer-
landés), de La Haya.

M. R. A. Maarsingh, inspector
de la Asociación «Studbook», de
caballos de media sangre para las
provincias septentrionales de los
Países Bajos, en Stadskanaal.

Pruebas de una trilladora económica
En la Estación de Motocultivo

cie la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos, y en presencia del Direc-
tor general de Agricultura don
Gabriel Bornás, se han efectuado
pruebas de una trilladora peque-
ña, original del Ingeniero agró-
numo don Antonio Risueño.

Las pruebas fueron satisfacto-
rias y al acto asistieron, además,

el Jefe de la Jefatura Agronómi-
ca de Madrid señor Peña, el pro-
fesor de Motores de la Escuela
de ingenieros Agrónomos señor
Aranda, y numeroscs Ingenieros
y agricultores.

Algunas de estas máquinas han

aido repartidas por distintas pro-
vincias, con objeto de que sus en-
sayos sirvan de experiencia para
la futura realización de numero-
sae series.

La máquina, de gran sencillez
mecánica, ha logrado, con un mo-
tor de 6 CV., rendimientos hora-

rios de 200 kilos de trigo. Por au
reducido costo y simplicidad pue-
de ser de gran utilidad para el
agricultor modeato, reduciéndole
la^ penosas tareas de la recolec-
ción y evitando el enorme des_
gaste que con estas faenas sufren
los animales de tiro, en beneficio,
a su vez, para las labores de ve-
rano.
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EI VII Congreso Sericícola Internacional celebrado en Alés
En Alés (Gard), Francia, para

ronmemorar el L aniversario de
Ia creación de su Estación Sericí-
cola, se ha celebrado el VII Con-
greso Sericícola Internacional, en
el que representaciones de 19 na-
ciones, integradas por más de 300
miembros, han estado trabajando
en perfecta unión sobre estudios
económicos, técnicos y cientíñcos
de una rama interesante de la
producción : la seda.

Invitada oficialmente E s p a ñ a
para asistir a este Congreso, fué
designado representante de nues-
tro país el prestigioso Ingeniero
don Felipe González Marín, que
ostentaba también la representa-
ción del lnstituto de Fomento de
la Producción de Fibras Textiles,
y el del Instituto Nacional de ln-
vestigaciones Agronómicas.

Punto esencial en la primera
Sección, «Economía Sericícolan,
en cuya presidencia tuvo un pues-
to España, fué la cuestión del pre-
cio del capullo en la actual cam-
paña, pues en tanto que Francia
ha pagado a 350 francos el kilo y
España a 20 pesetas, en Italia los
anticipos de las Cooperativas va-
rían entre 250 libras para el capu-
llo blanco superior y 190 para la
clase segunda amarillo, esperán-
dose que a la venta colectiva en
aeco pueda repartirse un beneficio
del 15 al 20 por 100. La produc-
ción italiana este año se espera no
pase de los ocho millones de ki-
los, según los cálculos a base de
la semilla incubada, en tanto que
la producción normal en estos úl-
timos años viene siendo de 25
millones, en el año pasado, a 30
millones. Con estos bajos precios
han disminuído las crianzas, pues
han tenido un sobrante de más
de 100.000 onzas de simiente

En la Comisión 8.° de esta pri-
mera Sección se presentó un tra-
bajo de la Estación Sericícola de
Alés sobre la «Crin de Floren-
cian, aparte del presentado por el
señor González Marín.

Esta ponencia estaba directa-
mente orientada a la cuestión eco-
nómica, poniendo de manifiesto la
difícil situación por que actual-
mente atraviesa esta industria, de-
bido a causas diversas : los mer-
cados extranjeros han disminuído
mucho sus pedidos, en el orden

de un 60 por 100 en 1947 y otro
tanto en lo que va de éĉ te ; las
fibras artificiales más perfectas, el
nylon entre otras, hacen ya sentir
su competencia. Las conclusiones
de este trabajo fueron las siguien-
tes :

l.° Aspirar a producir sola-
mente tipos selectos, con los que
las fibras artificiales no pueden
competir.

. 2.° Mejoramiento de r a z a s,
bien por selección entre las de se_
millas gruesa o ya por cruzamien-
tos industriales a base de razas
óptimas que actualmente existen
en el mercado.

3.° Estudio detenido de líqui-
dos coagulantes del contenido de
las glándulas sedosas.

4.° . Estudios de laboratorio pa-
ra ver de conservar el contenido
glandular en su estado natural, lo
que descubriría múltiples aplica-
ciones de esta fibra.

5.° Establecer una nomencla-
tura comercia] internacional en la
que queden incluídos los distintos
tipos pue los diversos países pre-
sentan en el mercado.

Ilno dé los temas que mayor
atención mereció en el Congreso
fué el análisis de la actual situa-
ción del comercio de la seda, ya
que su consumo ha disminuído
considerablemente como conse-
cuencia de la crisis económica por
que atraviesan las principales na-
ciones consumidoras y la creacíón
de nuevos textiles sintéticos

Ante este estado de cosas, o por
mejor decir, el desequilibrio pro-
vocado por la falta de consumo
de seda de una parte, lo que trae
consigo una baja comercial, y el
aumento en el coste de los facto-
res de las crianzas de otra, se lle-
ga a la conclusión de arbitrar los
medios de disminuir el coste de
producción siguiendo métodos que
disminuyan el empleo del trabajo
del hombre y elevar los rendi-
mientos por onza de semilla.

Se presentaron diversas propo-
sicione4 para reducir la mano de
obra. El sistema de crianzas so-
bre ramas horizontales, que limi-
ta los deslechos a uno por edad
y proporciona una perfecta higie-
ne. El señor Freysse, de la Seri-
cícola de Alés, da a conocer un
sistema precoz y rápído de crian-

za, basado en el acondiciona-
miento adecuado de los nbrado-
res y el mantenimiento constante
de la temperatura próxima a 25
grados, que acelere las funciones
vitales de la larva. También el
señor Fioruzzi dió a conocer su
sistema mecánico de crianza, por
el que, según él, se realizan todas
las operaciones de la crianza (ce-
bado, deslechos, embojado, etc.)
mecánicamente, sin necesidad de
utilizar mano de obra ; el inven-
tc data ya de antes del año 1929
y hasta hoy no ha tenido acepta-.,
cion.

En cuanto a la elevación del
rendimiento por onza, se trata de
ver la posibilidad de conseguir al-
canzar los tres kilos de capullo
por gramo de simiente.

La sesión plenaria tuvo lugar el
día I1 y se elevaron las siguien-
tes peticiones : •

l.° Que sean proseguidos los
estudios necesarios encaminados
a mejorar el rendimiento sedoso
de los gusanos de seda.

2.° Que una cierta estabilidad
de los precios mundiales permita
a los diferentes países proseguir
la mejora de la técnica sericícola.

4.° Que a este efecto sea crea-
do un organismo internacional de
coordinación de las economías se-
ricícolas.

De caráct^r técníco.

Considerando el Congreso que
la crin de Florencia conserva su
utilidad en materia quirúrgica, pi_
de que sean proseguidas las in-
vestigaciones para la mejora de
este producto,

De carácter cíentíJíco.

1.° Que se establezca una re_
lación constante entre los inves-
tigadores que trabajan en el estu-
dio del gusano de seda.

2.° Que los laboratorios diver-
sos determinen los tipos de gusa-
nos de seda que presenten una
constitución genética bien defini-
da ; que sea establecido un catá-
logo que defina las diversas razas
utilizadas en los trabajos ; que un
trabajo análogo sea efectuado pa-
ra la morera.

3.` Que sea tomada en consi-
deración la importancia de los es-
tudios concernientes no solamen-
te a los gusanos de seda, sino
también a los otros insectos seri-
cígenos.
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La, permeabilidad celular
Es sabido que la membrana

celular, o utrículo citoplasmático,
en toda célula, sea vegetal o
animal, es una membrana semi-
permeable. La propiedad caracte-
rística de tal membrana es la de
dejar pasar sólo el solvente (agua),
interceptando el paso al soluto
(sustancia disuelta).

Como el estudio de una función
^^ital comienza por la célula, que
es la unidad anatómica y fisioló-
gica de un órgano, así el estudio
de la absorción radicular empieza
por el pelo de la raíz, el cual es
prolongación de la célula epidér-
mica que está en contacto inme-
diato con el suelo.

En vista de la semipermeabili-
dad, en el pelo radicular no po-
dría penetrar más que agua pura.
Sin embargo, esto no se verifica
en realidad, y la evidencia de_
muestra que pasan sales del suelo
<i la planta.

^ Cómo se explica tal contradic_
ción?

Varias son las hipótesis formu-
ladas al respecto, siendo las prin-
cipales la teoría de los lipoides,
de Overton (1895) ; la de la per-
meabilidad selectiva, de Girard
(1910) ; la de las relaciones fisioló-
gicas, de Mazé (1914) ; la del ul-
trafiltro, de Ruhland (1916) ; y la
de la relatividad, de Troendle,
basada en el concepto de que só-
lo pueden entrar en la célula las
sustancias que se disuelven en los
componentes de la membrana.
Dado que ésta se compone en su
mayor parte de lipoides, que son
sustancias dotadas de ciertas pro-
piedades disolventes, Overton su-
puso que la célula es solamente
permeable para la sustancias so-
lubles en los lipoides. Tiene esta
teoría el inconveniente de que no
da ninguna respuesta al proble-
ma de por qué en la célula en-
tran también sustancias insolubles
en los lipoides, mientras son ex-
c?uídas otras, que son solubles.

Ante tanta perplejidad, el autor
tuvo la idea de encarar el proble-
ma de la permeabilidad celular
desde un punto de vista diferen-
te. Partiendo del concepto que
muchos problemas biológicos han
sido dilucidados por la nueva
orientación de la ciencia moder-

na, la fisico-química, pensó buscar
la solución por este camino to-
mando como punto de partida la
teoría de la disociación electrolí-
tica, o teoría iónica de Arrhe-
nius ( I 887).

Según esta teoría, la molécula
cie un electrólito (ácido, base, sal),
por el simple hecho de disolverse
el agua, se disocia en dos partes,
llamadas iones, esto es, «catio-
nes», cargados con electricidád
positiva, y «aniones», cargados de
electricidad negativa. La disocia-
ción de las moléculas en iones
aumenta progresivamente con el
grado de dilución

Las moléculas de un ácido, al
disolverse en el agua, se disocian
en iones hidrógeno que son posi-
tivos, y iones ácidos (o radicales
ácidos), que son negativos. Aná-
logamente, las moléculas de una
base se disocian en iones básicos
^o radicales básicos), que son posi-
tivos, y en iones oxhidrilos (OH),
que son negativos. Es por esta ra-
zón que se dice comúnmente que
un ácido en solución lleva carga
eléctrica negativa, mientras una
base lleva carga eléctrica positiva.

De lo dicho se desprende que
los dos contrarios de la química
-ácido y base-se fusionan con
los dos contrarios de la física : po-
sitivo y negativo. La atracción que
se ejerce entre un ácido y una
base para formar una sal es, pues,
la misma atrcción que se estable-
ce entre electricidad negativa y
positiva.

Pues bien : la solución del sue •
lo es muy diluída, de manera que
los electrólitos que contiene se
hallan completamente, o casi, di-
sociados en iones. Debido a ello,
ya está asentado el principio de
que los electrólitos que penetran
en la raíz, por conducto del agua,
no entran en forma de moléculas,
sino de iones.

Con arreglo a dicho principio
--sobre el cual ya no se discute-
se comprende fácilmente que la
absorción de tal o cual ion de par_
te de la membrana depende de
su estado eléctrico. Si la mem-
brana posee, en un determinado
instante, carga eléctrica positiva,
absorbe un ion negativo, o vice-
versa. El estado eléctrico de la

membrana, la cual es un anfolitoi-
de, isoeléctrico, no es constante,
sino varía de un instante a otro y
de un punto a otro, de acuerdo
a la naturaleza de los iones ab-
sorbidos. Así, por ejemplo, par-
tiendo del instante en que el utrí-
culo citoplasmático es «ligeramen-
te alcalinon (eso es, cargado de
electricidad positiva), se compren.
de que en semejante fase absor-
be aniones (cargados de electrici-
dad negativa) que lo vuelven «li-
geramente ácido», y entonces ab-
sorbe cationes, y así sucesiva-
mente.

En conclusión : la permeabili-
dad celular para los iones electro-
líticos se reduce a un fenómeno
eléctrico, en virtud del cual la
membrana citoplasmática absorbe
iones cargados de electricidad de
signo contrario al de la que po-
see en un instante dado

Pero en la planta, además de
las soluciones salinas existen solu-
ciones coloidales, o seudosolucio-
nes, siendo el más importante de
todos los coloides, o sea el co-
l^^ide por excelencia, la proteína.

S u r g e natural la pregunta :
^ Existe una relación entre la pro-
teína del suelo y la de la planta ?

La doctrina corriente dice que

no existe ninguna, dado que la
proteína sintetizada en el suelo
por los microbios que viven en él
tiene que «destruirsen para «re-
construirse» en la hoja. Esta ma-
nera de ver parte del concepto de
que una membrana semipermea-
ble constituye una barrera infran-
queable para los coloides.

Sin embargo, es sabido que
también la célula animal posee
utrículo citoplasmático, igualmen_
te semipermeable, como el de la
célula vegetal, y no es un secreto
yue en la célula animal hay un
continuo vaivén de coloides que
entran y salen, La nutrición de la
célula animal se realiza mediante
un doble proceso : de una parte,
la entrada de coloides para ali-
mentarla, y de la otra, la salida
de desechos, que son también co_
loides. Lo mismo se verifica en la
célula vegetal. Este fenómeno, tan
sorprendente y tan contradictorio
con el concepto de semipermea-
bilidad, ha planteado uno de los
problemas más oscuros, y que
aún en la actualidad permanece
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en el misterio. La fisicoquímica se
encarga de dilucidarlo.

Se ha comprobado que si se so-
mete a la acción de la corriente
eléctrica una solución de sustan-
cias proteicas puras, verbigracia,
albúmina, se observa que el co-
loide es transportado «lentamen-
te» a ambos polos. Sabemos que,
por tal propiedad, la proteína se
distingue de todos los demás co-
loides, porque éstos, bajo la ac-
ción de la corriente eléctrica, no
se reparten entre los dos polos,
sino que se dirigen a un solo polo
(cataforesis).

La propiedad que posee una
sustancia proteica de repartirse
entre los dos polos demuestra que
ella participa del carácter elec-
trolítico ; pero la lentitud del trans-
porte indica su débil disociación
en iones. Esta particularidad se
debe a que toda sustancia pro-
teica es una asociación de amino-
ácidos, los cuales participan del
carácter de ácido y de base ; es
decir, que la proteína es un anfo-
litoide.

Pues bien, la propiedad. que po-
seen los coloides proteicos de di-
sociarse en iones indica que és-
tos pueden penetrar en la célula
del mismo modo que lo hacen los
iones electrolíticos. P o r consi-
guiente, también en el caso de los
coloides proteicos la permeabili-
dad celular se reduce a un fenó-
meno eléctrico, en virtud del cual
el utrículo citoplasmático deja pa-
sar iones de signo contrario.

Una idea concreta de tal fenó-
meno la suministra la técnica his-
tológica, la cual emplea coloran-
tes vitales para el estudio de la
célula viva en pleno funciona-
miento. Dichos colorantes son so-
luciones diluídas de coloides de
distinto tipo : ácidos o básicos, se-
gún la parte de la célula que se
estudia. Así, por ejemplo, el cito-
plasma, que es ligeramente alca-
lino, se colorea con colorantes
ácidos, mientras el núcleo que es
ácido se colorea con colorantes
alcalinos.

^ Cuál es el significado de este
Eenómeno ?

Partiendo del principio, ya pun-
tualizado, de que un ácido en so-
lución lleva carga eléctrica nega-
tiva, mientras una base lleva car-

ga positiva, se deduce que los co-
loides interiores a la célula vi-
viente atraen iones exteriores de
signo contrario. Claro está que di-
cha fuerza de atracción puede
ejercitarse también en sentido in-
verso, esto es, que iones del inte-
rior sean atraídos al exterior Tan-
to las células animales cuanto las
vegetales están rodeadas de líqui-
dos que contienen iones disueltos,
Es obvio que, como son atraídos
al interior iones de signo contra-

Conferencia internacional de parques
y floricultura

Durante el pasado mes de abril
se celebró, organizado por el Bri-
iish Institute of Park Administra-
tion, un Congreso para tratar
cuestiones referentes a parques
públicos, a diversos aspectos de
floricultura y viveros de plantas
ornamentales,

Asistieron, además de los ho-
landeses, representantes de Ingla-
terra, Francia, Bélgica, Suiza, Di-
namarca y Suecia.

El programa del Congreso in-
cluía, aparte de las sesiones pro-
pias del mismo y la exposición
^ie planos de parques y zonas ver_
des de ciudades importantes, las
visitas a los parques de las princi-
pales ciudades de Holanda, como
el de Westbroegpark, cerca de
La Háya, con su exposición de
flores ; otros varios próximos a es-
ta capital, los de Rotterdam, Ams_
terdam, Dordrecht, Haarlem, etc.
También realizaron una visita a
los viveros de las zonas de Boos-
koop y Zundert, a las principales
casas de bulbos de Haarlem y sus
alrededores y a los grandes esta-
blecimientos de floricultura de
Aalsmeer.

$e pronunciaron varias confe-
rencias y se discutieron los temas
presentados en las ponencias ; en
todas ellas se resaltó el interés
que actualmente todos los países
muestran para dotar a los habi-
tantes de sus grandes poblacio-
nes, de parques y extensas zonas
verdes donde, desde los niños a
las personas adultas, encuentren
lagares espaciosos e independien-

tes para las diversas edades en
los que puedan, tonificar su orga-
nismo con la vida al aire libre en
sus horas de descanso.

En las grandes ciudades, traza-
das o reformadas según criterios
modernos, se concede tanta im-
portancia a sus zonas verdes co-
mo a las partes edificadas. Los
parques no deben ser ya puntos
pequeños y aislados en el plano
de la ciudad, sino que se exten-
derán por él como una red que
comprenda entre sus mallas las
zonas edificadas.

Estas zonas verdes deben rea-
lizar diversas funciones. Primero,
proporcionar lugares espaciosos e
ir.dependientes para la necesaria
vida al aire libre de sus habitan-
tes, desde los parques y jardines
infantiles a las zonas de reposo de
las personas mayores. Segundo,
campos de deportes de todas cla-
ses donde la juventud pueda prac_

ticarlos y realizar los campeona-

tos, incluyendo piscinas y lagos
para los deportes acuáticos. Ter-

cero, lugares para representacio-

nes y reuniones de diversas cla-

ses : teatrales, conciertos, danzas
populares, festivales varios, etc.

Cuarto, conservación d e zonas

campesinas que merezcan ser de-

claradas de interés nacional por su

belleza natural, recuerdo de algún

hecho histórico, o incluyan algu-

n..a edificación de interés arqueoló-

gico o histórico, que perdería su

carácter al quedar englobado por

masas de edificios.

rio, así son repelidos iones de
igual signo, los que son elimina-
dos de la célula como productos
ĉc excreción y desecho.

En conclusión : «La permeabi-
lidad celular es un fenómeno eléc_
trico, debido a la fuerza de atrac-
ción que ejercen entre sí iones de
signo contrario, y a la fuerza de
repulsión que se establece entre
iones de igual signo.»

DR. CAMILO CIRAUZA.
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AGRICIILTURA

CARTA DÉ IN GLATERRA

La necesidad de fertilizantes para Europa
Si el programa para incrementar

la producción alimenticia en Eu-
ropa ha de Ilevarse a cabo con
éxito, hay que restablecer la fer-
tilidad de la tierra mediante el in-
tensivo empleo de los abonos. El
suministro de los fosfatos y de po-
tasa, productos ambos cuya dis-
tribución ya no controla el Con-
aejo Internacional d e Socorros
Alimenticios, debe estar a dispo-
sición de quien lo necesite en la
cantidad adecuada ; pero se re-
querirán esfuerzos especiales pa-
ra evitar un déficit en la produc-
ción de nitrógeno.

La necesidad de abonos nitro-
genados es mucho mayor que an-
tes de la segunda guerra mundial,
porque los estiércoles animales
han sido menos ricos a causa de
la falta de alimentos importados.
Incluso en circunstancias norma-
les, la aplicación comedida de
una tonelada de nitrógeno puede
producir un aumento de quince
toneladas en la cosecha de cerea-
les. Donde el nitrógeno escasea,
como ocurre ahora en la mayor
parte de Europa, el efecto de un
aumento en su aplicación puede
ser todavía más sorprendente.

Antes d e la segunda guerra
mundial, los países que compren-
de el Plan Marshall tenían un pe-
queño excedente de exportación
de nitrógeno. Durante la guerra,
la producción se redujo considera-
blemente en muchos países, aun-
que aumentó en Gran Bretaña
y en Noruega. Los daños causa-
dos por la guerra en las fábricas y
la falta de carbón han impedido
ci renacimiento total de la pro-
ducción en la Alemania Occiden-
tal, pero la producción italiana
llegó a su fndice de antes de la
guerra durante la temForada 1946_
41• Sin embargo, los programas
de producción indican un rápido
aumento en el total de la misma.

El nitrógeno total que necesitan
los países del Plan Marshall se
calcula ha ascendido de 1.070.000
toneladas en 1946-47 a 1.964.000
toneladas en 1950-51, mientras
que para la producción se ha fija-
do un incremento desde 960.000
toneladas a 2.003.000 durante el
miamo período. El que la produc-

ción se mantenga al mismo ritmo
que la demanda depende princi-
palmente de las disponibilidades
cie carbón y, en parte, de la reha-
bilitación de las fábricas. La ne-
cesidad de importar 339.000 tone-
ladas de carbón en el año actual
se podría incrementar caso de que
no se alcancen las cifras tope de
producción de ltalia y de Alema-
nia Occidental. Debido en gran
parte a la falta de carbón se du-
da de si esta deficiencia, dado el
tiempo de que se dispone. podrá
mejorarse con un aumento de la
producción europea. La falta de-
be, por tanto, suplirse con impor-
taciones; pero sólo hay proyecta-
da la importación en los países
del Plan Marshall de 70.000 tone-
ladas procedentes de Norteamé-
rica. Si no se logra adquirir más,
esto provocará un déficit conside-
rable,

Para la cosecha 1948-49 existe
un déficit d e importación de
297.000 toneladas o el 17 por 100
de las necesidades totales. Estas
únicamente pueden satisfacerse
con la ayuda de países que estén
fuera del Plan Marshall. En 1949-
50, teniendo en cuenta que ya se

contará coñ las nuevas fábricas
ahora proyectadas, Europa podrá
hacer frente a casi todos los re-
querimientos de los países com-
prendidos en el citado Plan, aun-
que todavía se registrará un défi-
cit de 60.000 toneladas para los
territorios de Ultramar dependien-
tes de Europa. A1 año siguiente
habrá un excedente de exporta-
ción. Pero es necesario antes ter-
minar la construcción de las nue-
vas fábricas y rehabilitar las exis-
tentes. Teniendo en cuenta que
para producir una tonelada de ni-
trógeno se requieren seis de car-
bón, habría que contar con una
cantidad suplementaria de un mi-
Ilón de toneladas de carbón al
año para la producción de nitró-
geno, a fin de que los países com-
prendidos en el Plan Marshall se
hallasen en 1951 independizados
de las importaciones.

En la Gran Bretaña la produc-
ción de nitrógeno aumentó de
137.000 toneladas, que fué la me-
dia de 1934-38, a 240.000 en 1946-
47. Se proyecta un nuevo incre-
meñto a 252.000 toneladas. EI
consumo ha aumentado de 60.000
toneladas, antes de la segunda
guerra mundial, a 165.000 en cada
uno de los dos últimos años, y ha
de subir todavía a 185.000 en el
año 1949-5O.-GEORGE MARTÍN.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Destinos.-A la Dirección General de

Ganadería, don Angel Fernández-Mar-

cote Carbonell, y a la Dirección Gene-

ral de Agricultura, Sección sexta, don

José López Palazón. Como resultado de

concnrso, a Ia Jefatura Agronómica de

Guadalajara, don Juan Parrilla Cózar, y

a la de Jaén, don Miguel Armas García.

Fallecimiento.-Don José María Valla

Masana.

PERITOS AGRICOLAS

Destinos.-A1 5ervicio del Catastro,
don Ildefonso Nemesio de Sus Navasa v
don Cándido Urdiaín Hornero, y al Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Agro-
nómicas, don Eduardo Alonso Martínez.

Ascensos.-Ingresan en el Cuerpo co-

mo Peritos terceros don Delfín Geró-
nimo Gil Luque y don Alfonso Díaz
Calvo.

]ubilación.-Don José María del Va-
11e Fernández.

Fallecimiento.-Don Luis Yáñez Va-
rela. .

SE COMPRAN NUMEROS ATRASADOS DE LA REVISTA

A G R I C U L T U R A
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Andalucía occidental

A L finalizar 1 a recolección, s e
acentúa la impresión desfavo-

rable sobre la cosecha. En Huel-
va, poco trigo y de mala calidad ;
mediana cosecha de avena y bue-
r.a de cebada y escaña. Regulares
los garbanzos y buen aspecto de
los maizales. También están bue-
rios en Cádiz, y asimismo los gar-
banzos ofrecen cosecha desigual.
Todos los cereales de invierno die-
ron bajo rendimiento. En Sevilla,
rnala cosecha de trigo y mediana
de cebada, avena, habas y gar-
banzos, a pesar del buen aspecto
que tenían hasta que el frío y las
lluvias de mayo torcieron el rum-
bo. Se espera únicamente buena
cosecha de maíz. En Córdoba, ba-
jos rendimientos en gerieral ; °los
garbanzos dan rnuy poco, por la
podredumbre de raíz ; tampoco
hay buena cosecha de habas; la
cebada libró mejor.

La producción de uva será pa-
sable en Cádiz, mediana en Huel-
va, escasa en Sevilla y muy corta
en Córdoba, principalmente por el
fuerte ataque de mildiu.

La cosecha de aceituna se pre-
senta mal en las cuatro provincias.

La patata se saca en Huelva y
Sevilla con bueno y mediano ren-
ciimiento. En Sevilla se espera lo-
grar buena producción de remola-
cha y de naranja, así como de
higos en Huelva.

Andalucía oriental

LA deficiente granazón determina
u n a s cosechas francamente

desalentadoras. En Málaga mu-
chos garbanzales se han perdido
^.asi totalmente. El maíz se des-
arrolla bien.

En Granada, el trigo muy defi-
c^ente y algo mejor la cebada,
aunque sin llegar a una cosecha
media. Escasos resultados de ce-
bada y avena ; muy mermadas, las
cosechas de lentejas y garbanzos,
y algo mejor la de yeros. La roya
ha rebajado mucho la cosecha de

trigo ; en algunos términos no se
recogió ni la simiente. También
los garbanzos estuvieron muy ata-
cados de enfermedades criptogá-
micas. En Jaén los cereales darán
cosechas equivalentes a la mitad
de las que se presentían. Mal año
de legumbres, excepto de garban_
zos, que pintaron regularmente.

Los viñedos de Málaga están
medianos en el interior y peor en
ei litoral. Se espera en Granada
una cosecha corriente de uva. En
^.lmería, a pesar del mildiu, será
la producción muy semejante a la
del año anterior.

Se presenta mala cosecha de
aceituna en toda la región en ge-
neral, por no haber cuajado la
mucha fior que en su día trajeron
los árboles.

Buenos rendimientos en la pata_
ta del interior de Málaga, en don-
de se prepara el terreno para po-
r.er la c^victorinan. Aún mejores en
Granada. Disminuyó la temprana
de Almería por los ataques inten-
sos de mildiu. En Jaén, los rendi-
mientos son medianos. En esta
Frovincia y en Granada vegeta
bien la remolacha azucarera, cuya
recolección empezó en Almería
bajo buenos auspicios.

Buena cosecha de caña en Má-
laga. Mediana fructificación de los
^.grios en Almería. Mediana cose-
cha de almendra en Málaga y en
genera] en toda clase de frutales.

Castilla la Nueva
^^ N Toledo, el trigo mermó mu-

J cho últimamente, por lo cual
la producción será mediana, así
como para el resto de los cereales.
Las legumbres, francamente mal.
En Cuenca la cosecha de trigo es
muy mala ; cebadas, centenos y
avenas salen con mucha desigual-
dad. Deficientes las legumbres, en
especial el garbanzo, y casi nula
la cosecha de lentejas. A última
hora, en Guadajara, se Ilevó la
trampa al 50 por 100 de los trigos
candeales. El centeno sólo está
bien en las zonas altas y frescas.

Buena cosecha de cebada, sobre
todo para la de otoño. Mucha des-
igualdad en avenas.

Mala cosecha de uva en Tole-
do ; mediana en Cuenca y Guada-
lajara ; como siempre, por mildiu
y algo de oidium.

En ^f oledo el aspecto de los oli-
vos es bueno, pero se cae mucho
fruto, así como en Cuenca. En
Guadalajara la floración fué poco
satisfactoria, aunque hay algunas
variedades que tienen bastante
fruto.

Se recolecta en Toledo la pata-
ta temprana, con buen rendimien-
te. En Cuenca tienen buen aspecto
los patatales, salvo los afectados
por las tormentas. La remolacha
está bien en Cuenca y mediana en
Toledo por falta de agua para
regar.

Castilla la Vieja

TAMBIÉN en esta región los resul-
tados son bastante inferiores

a los que se esperaban. En Avila,
mediana cosecha de trigó, corr
granazón variable, así como de
centeno ; buena de cebada y mala
de legumbres en general. En Se-
govia, aunque el tiempo fresco
ayudó a granar bien, la roya ha
hecho bastantes estragos, por lo
cual la cosecha de trigo es regu-
1<<r ; buenas las de cebada, ave-
na y centeno, y medianas las de
algarrobas, yeros y garbanzos. En
Valladolid el trigo y el centeno
quedan por bajo de lo normal ;
buena producción de cebada, me-
dianos los cereales de primavera
y mala cosecha de legumbres, es-
^^^ecialmente de garbanzos. En Pa-
lencia también hay mejor cosecha
de cebada que de trigo. F.n Bur-
gos, bien el trigo y medianas las
legumbres. En Soria, buenas cose-
chas de cebada y trigo, éste con
cierta desigualdad de granazón.
Las legumbres, con más paja que
grano, así como los cereales dz
primavera. Mediano año de gar-
banzos y judías.

Corta cosecha de uva en Bur-
gos. Mediana en Segovia, Palen-
cia y Valladolid (aunque aquí está
el fruto sano). En Avila, por el
mildiu, hay términos con cosecha
r^.ula. En esta provincia se cae mu-
cho fruto de los olivos y se arran-
ca patata temprana con buen ren-
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dimiento, así como en Segovia y
Valladolid. En Burgos las patatas
necesitan lluvia. En Soria, igual
las de secano, pero en regadío se
espera buena cosecha.

Vegeta bien la remolacha en
Burgos, Palencia y Segovia. En
Valladolid está muy bien, sobra
todo la tardía.

Por el pulgón y el arañuelo, me-
aiana cosecha de fruta en Burgos
y Palencia. Medianos rendimien-
tos de melocotones y ciruelas en
Avila. Buenas cosechas en Valla-
ciolid de los frutos en general, aun-
que aquí tienen poca importancia.

Aragón

EN Huesca los rendi:nientos de
las cosechas son buenos en ge.

r.eral, aunque las mieses no hayan
sido de grandes medros, e^pecial-
mente los trigos. En Zaragoza, re-
gular cosecha de trigo : por suer-
te, bien granado. NormalPS cifras
de cebada y centeno. Medianilla
la avena, y con buen ver los
maizales, aunque pronto acusarán
l;r sed, especialmente en la Vega
del Jalón. En Teruel, los trigos
muy desiguales de zona a zona,
y, en conjunto, mediana cosecha.
Mlejor de cebada y mediana de
centeno, con muy poca paja. Los
cereales de primavera tienen ren-
dimientos pariguales a l^o s d e
otoño.

El viñedo está mediano en gene_
ral e incluso perdiendo granos por
1^ sequía. El olivo, por igual cau-
sa, trae poca coseĉha.

E1 aspecto de los patatales no
pasa de mediano en Teruel. Mar-
chan, en cambio, normalmente los
cft Zaragoza. En Huesca acusan
mucho la falta de riegos, así como
la remolacha. En Teruel esta raíz
1^a empeorado, por mucho calor y
r:^ucha humedad. En Zaragoza,
hasta ahora va bien, pero pronto
no se podrá decir lo mismo, si no
cambia el aire. Los frutales están
medianos en esta provincia.

Provincias vascongadas

E N Alava, especialmente en la
zona de la Rioja, se registran

buenos rendimientos para la ce-
bada y medianos para la avena.
Las legumbres, salvo las habas,
ofrecen cosecha normal. En Viz-
caya hay regular cosecha de trigo
y es objeto de escarda el cultivo

del maíz y judías asociados. Los
trigos tempranos de Guipúzcoa
c.frecen un resultado mediano ; los
demás estaban necesitados de ca-
ior para entregarse, y, en cambio,
empiezan a sufrir ataques de ro-
ya. La floración del maíz y de las
alubias se ha visto per2udicada
por las bajas temperaturas.

El viñedo de Alava y Vizcaya
ofrece buen aspecto. El olivar de
Alava tuvo una muestra abundan-
tísima.

Los patatales de Alava están
por ahora muy buenos. En Viz-
caya se coge la patata temprana
con buen rendimiento ; en cam-
bio, en Guipúzcoa los rendimien-
tos son inferiores a los que se es-
peraba, siendo los tubérculos de
reducido tamaño.

La remolacha azucarera vegeta
bien en Alava. Las siembras tar-
días de la forrajera en Guipúzcoa
van muy bien.

Respecto a frutales, nos dicen
de esta provincia que la cosecha
óe ciruelas es excelente, sin pasar
de medianas las del rest^ de las
frutas de hueso. La manzana tem-
prana y el peral también cuajaron
bien, pero el fruto es pequeño.

Asturias SantanderY
L ns excesivas lluvias primavera-

les se han traducido en Astu-
rias en una mediana cosecha de
trigo y algo mejor de centeno. EI
maíz no nació en buenas condi-
ciones y hubo que resembrar par-
te de las judías con él asociadas.
E:n Santander hay buena cosecha
de trigo, cebada y, en general, de
cereales y legumbres. Tampoco
aquí mazcha muy bien el cultivo
maíz-alubias

En Asturias la vid seguía pre-
sentando buen aspecto ; en cam-
bio, son medianas las perspectivas
para los frutales. Prosigue la re-
colección de patata temprana con
resultados m u y diferentes. En
Santander tampoco las cifras de
producción igualan a las norma-
les. En la zona de Reinosa termi-
nó la plantación a fines de junio.

Galicia

E N Coruña, las excesivas Iluvias
han originado encamados. El

centeno granó peor de lo que se
espeiaba. En Pontevedra las co-
sechas, tanto de cereales como de

AGRicULTURA

leglnnbres, aerán medianas ; han
perjudicado también las lluvias de
junio. El maíz se desarrolla anor-
malmente, tanto en esta provincia
como en Orense, en la cual el cen-
teno ofrece buena producción. En
Lugo hay mejores noticias del tri-
go que de la cebada y centeno, a
los cuales han dañado las heladas
tardías. También hay bastantes
destrozos a cuenta de los pedris-
cos y tormentas.

Dichas heladas han perjudicado
a las viñas lucenses ; en las de-
más provincias las cepas vegetan
normalmente, excepto en Ponte-
vedra.

L a s patatas presentan m u y
buen aspecto. En Coruña conti-
núan las escardas ; en Ponteve-
dra acabó la recolección en rega-
ciío con muy buen resultado. En
O r e n s e se plantaron las zonas
altas,

La fruta de hueso da mediano
rendimiento en Coruña y bueno
en Pontevedra. En Lugo, por las
bajas temperaturas, se ha caído
casi toda la totalidad de la fruta
y, además, hubo daño grande en
los brotes tiernos.

Reino de León
E N León hay buena cosecha de

cereales, habiendo mejorado
los trigos. De legumbres también
es buen año, salvo para los gar-
banzos, pues su producción ha de
ser corta En Zamora han grana-
do bien la cebada y el centeno,
cuyo resultado ha de ser franca-
mente bueno ; en cambio, el trí-
go ha bajado en su estimación, por
haber sido atacado de roya en
varios términos. Algarrobas, len-
tejas y garbanzos no pasarán de
medianos. Tampoco en Salaman-
ca las lentejas y las algarrobas
ofrecen buena cosecha, y los gar-
banzos están muy poco parejos.
Se espera mejor resultado de gui-
santes y alubias y, en general, de
los cereales, especialmente de ce-
bada.

El viñedo tiene buen aspec-
to en esta provincia y en Zamora.
En León, y también en Zamora,
hay zonas de mildiú y bastante
escasez de sulfato, lb que agrava
el daño. No obstante, en la pri-
mera de ambas provincias se
cuenta con lograr buena cosecha.

La remolacha vegeta muy bien
en las tres provincias.
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1^ avarra

T UVIERON lugar los acostumbra-
dos mercados, así como la

feria de Lumbier, que se vieron
muy concurridas de ganado por-
cino y normalmente de las res-
tantes especies, habiéndose efec-
tuado regular número de transac-
ciones. Precios en baja en todas
las especies. Aumentó la pobla-
ción lanar y porcina. Buena sani-
dad y normal situación de pastos,
excepto en la zona de la Ribera.

Aragóu

^` N Zaragoza no se celebraron
L ferias y los mercados se vie-
ron con escasa concurrencia, efec-
tuándose reducido número d e
transacciones, la mayor parte en-
tre particulares. Los precios se
manifestaron en baja en todas las
especies, con ganado procedente
exclusivamente de la provincia.
Se exportó con destino a Huesca
y Navarra. Censo en baja en el
lanar ; en alza, por crías, en por-
cino y sostenido en las restantes
especies Buen estado sanitario,
excepto algunos focos de perineu_
monia en el vacuno. Abundan los
pastos, aumentados con las ras-
trojeras. Se ha dado el tercer cor-
te a la alfalfa, con buenos rendi-
mientos. En Teruel no hay nada
nuevo a señalar desde la última
información. En Huesca, el gana-
do se ha trasladado a los puertos
de la zona alta.

CataluHa

E N Gerona hubo escasa concu-
rencia de ganado de todas las

especies y se efectuaron reducido
número de transacciones. Precios
en baja. EI estado de la ganade-
ría, en cuanto a sanidad, es sa-
tisfactorio. ^e ha dado el segun-
do corte a los alfalfares.

Muy numerosa la concurrencia
en Lérida, efectuándose bastantes
transaccionea. L a s cotizacionea

han experimentado ligera baja.
Aumentó el censo pecuario y es
normal el estado de los pastos.

En la provincia de Tarragon:i
se celebraron los acostumbrados
mercados con escasa concurrencia
de ganado y los precios se mani-
festaron en baja, excepto en ca-
ballar, en cuya especie quedaron
sostenidos. Entró ganado extre-
meño y gallego, principalmente.
Baja, por sacrificio, en las pobla-
ciones ovina y caprina. El estado
sanitario es bueno y mediario so-
lamente el de los pastos.

Castilla la Nueva

E N Ciudad Real se celebraron,
además de los acostubrados

mercados en esta época del año,
las ferias de Almodóvar, Alma-
dén y Puertollano, en las que ae
efectuaron regular número d e
transacciones. Precios en baja.
siendo ésta más acentuada en las
especies vacuna y porcina. El
censo ha disminuído, por sacrifi-
cio, en lanar y cabrío, acusa al-
za en porcino y permanece esta-
bilizado en vacuno, caballar, mu-
lar y asnal. El estado sanitario es
muy bueno, menos en el ganado
de cerda, por la existencia de
peste. Normal estado de pastos.

En Cuenca puede decirse que
no hubo ferias ni mercados y las
escasas transacciones efectuadas
lo fueron entre particulares. Pre-
cios en baja para todas las espe-
cies. La situación de los pastos es
buena y escasas las disponibilida-
dea de piensos.

En Guadalajara únicamerite se
celebró el mercado de ganado de
cerda de Jadraque, con eacasa
concurrencia y precios en baja.
Disminuyó la población lanar y
permanece estabilizada la de las
restantes especiea. El estado sani-
tario es satisfactorio, excepto en
las aves.

En los mercados madrileños la
concurrencia de reses fué normal

en porcino, nula de cabrío y es-
casa de las restantes especiea. Los
precios se manifestaron en baja.
Continúa estacionado el censo ga-
nadero. Mediano el estado sani-
tario en porcino y aves. Hay abun-
dancia de pastos .

La concurrencia a las plazas
toledanas fué escasa en todas las
especies, manifestándose una ba-
ja en las cotizaciones. Censo es-
tabilizado y sanidad satisfactoria.

Levante

E N Alicante se celebraron con
escasa concurrencia los mer-

cados de ganados. El número de
transacciones no pasó de regular
y los precios denotaron una baja
general, procediendo el ganado
no sólo de la misma provincia,
sino de las de Murcia y Almería.
Amentó el censo en vacuno, ca-
brío y porcino, mientras que dis-
minuyó en el lanar.

En Albacete la concurrencia fué
normal en lanar, cabrío y porci-
na y escasa en bovino y caballar.
}iabiéndose efectuado regular nú-
mero de transaccionea. Los pre-
cios permanecen sostenidos y la
procedencia del ganado fué ex-
clusivamente provincial. Cenao en
baja para el lanar y cabrío, en
alza para el porcino y aoatenido
en las otras clases. Estado aaní-
tario satisfactorio, así como la ai-
tuación de los pastos.

En Baleares hubo bastantes
transaccionea y los porcinos que-
daron en baja en todas las espe-
cies. Salvo en ellos, la sanidad
es buena. Ha diaminuído el cen-
so pecuario en el cabrío

En Castellón se celebró única-
mente el mercado semanal de le-
chones de Segorbe, con normal
concurrencia y precios sostenidos.
La población lanar disminuyó.
por exportarse a otras provin-
cias. Es normal el estado de pas-
tos y las disponibilidades de pien-
sos continúan siendo eacasas.
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En los mercados murcianos hu-
bo normal concurrencia y se efec-
tuaron buen número de transac-
ciones. Los precios continúan sos-
tenidos y la procedencia del ga-

' nado .fué casi toda provincial,
pues sólo enttaron algunas reses
caballares de Andalucía y León.
Continúa estacionado el censo ga-
riadero. Bueno, en general, el es-
tado sanitario, así como el des-
arrollo de la paridera.

En Valencia, la concurrencia
c1e ganados fué escasa ; no obstan-
te, se efectuaron buen número
de transacciones, permaneciendo
los precios sostenidos. Censo .es-
tacionado y buen estado sanita-
rio. La situación de los pastos es
buena, pero el cebo de ganado
dc cerda es menor que normal-
mente.

Estremadura

E Iy Badajoz, la feria de Talarru-
bios se vió con normal con-

currencia de ganado, excepto de
cabrío. El número de transaccio-
nes fué regular y los precios se
manifestaron en baja en todas las
especies. Continúa invariable el
censo ganadero. En el ganado de
cerda, el estado sanitario no pasa
de regular, Hay abundancia de
pastos, que hubieron de agostar-
se. Debido a los ataques de oru-
ga no será buena, en general, la
montanera.

En Cáceres se celebraron las
ferias de la capital, Trujillo, Pla-
sencia y Montehermoso, que se
vieron bastante concurridas y en
las que se efectuaron numerosas
transacciones. Precios sostenidos
en lanar y cabrío y en baja para
las restantes especies. Censo en
alza, por crías, en vacuno y por-
cino, en baja, por sacrificio, en
lanar e invariable en caballar y
cabrío.

Andalucía

L OS mercados gaditanos se vie_
ron escasamente concurridos

y se efec'.uaron buen número de
transacciones en relación con el
ganado presentado. Los precios
denotaron una baja general. Con-

tinúa sin variación el censo gana-
dero. El estado sanitario es bue-
no, excepto en porcino. Los pas-
tos no presentan muy buen as-
pecto.

En Córdoba hubo bastante con_
currencia de vacuno, cabrío y
equino, siendo nula la asistencia
dr lanar y porcino. EI número de
transacciones fué más bien redu-
cido y los precios se manifesta-
ron en baja. El censo ha dísmi-
nuído en todas las especies y la
situación de los pastos es buena.

A los mercados celebrados en
la provincia de Huelva solamente
concurrió ganado vacuno y caba-
Ilar, éste en escaso número. Las
cotizaciones se mantuvieron sos-
tenidas Censo sin variación. El
estado sanitario es malo para el
porcino y bueno para las restan-
tes especies. El aspecto de los
pastos es normal.

En la provincia de Sevilla, las
Ferias de Utrera y Lora del Río,
así como los mercados acostum-
brados, registraron escasa concu-
rrencia de vacuno y cabrío, nor-
mal de caballar y nula de lanar y
porcino. El número de transaccio-
r^es fué muy reducido en todas las
especies, a pesar de manifestarse
en baja todos los precios, excep-
tc en el vacuno lechero, en que
s^ mantuvieron sostenidos. El ga-
nado procedió tanto de la provin-
cia, como de la de Córdoba, Ba-
dajoz y Huelva. El censo ganade-
ro ha sufrido baja en lanar, alza
en porcino y se sostiene en las res-
tantes especies. Con las excepcio-
nes del ganado de cerda y de las
aves, el estado sanitario es bueno.
I.a paridera se desarrolló con nor_
malidad. Los pastos presentan
buen aspecto.

En Almería, me^^ados muy con-
curridos de ganado lanar y caba-
llar, siendo normal la asistencia
de las restantes especies. El nú-
mero de transacciones fué eleva-
do y los precios se manifestaron
exi baja en las especies de abasto
y en alza en caballar, mular y as-
nal. Se exportó ganado con des-
tino a Levante y Cataluñá. EI
censo, como consecuencia de es-
tas salidas, ha disminuído, sobre
todo en lanar y cabrío. Mediana
sanidad en estas especies y la por-
cina.

En Granada, tanto la feria de
la ĉapital como la de Guadix es-
tuvieron desanimadas de vacuno y
equino, siendo normal la concu-
rrencia de las restantes especies y
efectuándose regular número de
transacciones. Precios en baja pa-
ra todas las especies. Salió gana-
do para Alicante, Barcelona y
Ciudad Real. El estado sanitario
es satisfactorio, excepto en el por.
cino. Los pasto^ se presentan
bien. .

En Jaén no se celebró ninguna
feria y los mercados estuvieron es-
casamente concurridos, no obstan-
te lo cual hubo bastantes transac-
ciones. Precios en baja para todas
las especies. El censo ganadero
ha sufrido disminución en las es-
pecies lanar y porcina, continuan-
do sostenido en las restantes es-
pecies. El estado sanitario es bue-
no, así como el aspecto de los
pastos. Ha marchado el ganado
trashumante a 1as provincias de
Cuenca, Guadalajara y Teruel.

En Málaga, los mercados habi-
tuales estuvieron muy concurridos,
pero las operaciones realizadas
fueron escasa s. Las cotizaciones
acusan baja general. Censo esta^
bilizado. Buen estado sanitario,
excepto en .porcino. El desarrollo
de la paridera no pasa de media-
no El estado de los pastoa es nor_
mal y escasas las existencias en
piensos.

Canarias

Ej N Las Palmas, bastante con-
currencia, pero escasas ope-

raciones. Precios en baja, menos
en cabrío, cuyas cotizaciones con-
tinúan sostenidas. EI estado sani-
tario de la ganadería es bueno y
mediano el de los pastos.

En Santa Cruz de Tenerife no
se celebraron ferias ni mercados
durante el mes, efectuándose las
transacciones entre particulares.
Los precios se mantuvieron soste-
nidos para todas las especies y el
mayor número de operaciones
fueron en vacuno. EI censo gana-
dero se mantiene sostenido y ol
estado sanitario es bueno. El ea-
tado de los pastos no pasa de me-
diano, tendiendo a empeorar su
situación a causa de la sequía.
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CURSILLO DE CAPATA-
CES DE VITICULTURA

En el Boletín Oficial de 1° de agosto
de 1948 aparece una Orden del Minis-
terio de Agricultura de 21 de julio con-
vocando en Requena un cursillo de tres
meses para la formación de Capataces
dc Viticultura y Enología, con arreglo
a lo siguiente :

Primero. Por el Ministerio de Agri•
cultura se encomienda a la Estación de
Viticultura y Enología de Reqnena la
celebración de un cursillo de tres me-
ses parn la formación de Capataces de
Viticultura y Enología, en la fecha y
con arreglo al plan que se apruebe por
el Servicio de Capacitación y Propa-
ganda.

Segundo. La aportación del Ministe•
rio de Agricultura al cursillo de capa-
citación autorizado en el artículo ante•
rior será de 16.000 pesetas (dieciséis mil

pesetas), con arreglo a la distribución
que apruebe el Servicio de Capacita-
ción y Propaganda.

Tercero. Para hacer efectiva la apor•

tación del Ministerio será preciso que
cl Jefe del Servicio de Capacitaeión ha•
ya aprobado, previamente, los progra-

mas, presupuesto, profesorado, fecha y
lugar de la celebración del cursillo.

Cuarto. A1 finalizar el cnrsillo se ele-

vará por el Director Técnico del mis•
mo, al Servicio de Capacitación, una
Memoria expresiva del desarrollo del

mismo.
Quinto. Por el Servicio de Capacita•

ción y Propaganda se adoptarán las dis•
posiciones oportunas para el cumpli•
ntiento de lo diepuesto en la presente
Orden.

Lo qne de Orden ministerial comuni-
co a V. I. para su conocimiento y efec•
tos oportunos.

Madrid, 21 de julio de 1948.-P. D.,
/.nmo de Espinosa.

auminlstro de traviesas ett el aflo
forestal 1948-49.

Orden del Mínitserio de Agrlcultura,
de 8 de ]ulio de 1948, por la que se flja
la reserva en el aflo forestal cítado de
los aprovechamientos gue se realicen en
montes públicos y partículares con el fin
de atender al sumínístro de traviesas.
(aB. O.e del 16 de ]ujĉo de 1948.)

[`etraclo del

BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO

Plnnes de colonizacibn de las zonas drl
canal de Aragbn y Cataluíia.

Decreto del Minísterío de Agricultura,

fecha 14 de mayo de 1948, por el que

se autoriza al Instítuto Nacíonal de Co-

lonízación para contratar con el Servi-

cío de Colonlas Penítencíarías Mílitari-

zadas la ee]cución de las obras íncluidas

en los planes de colonización de las zo-

nas del canal de Aragán y Cataluña y

acequia de La Víolada (aB. O.n del 27

de ]unio de 1948.)

Certiflcado profesional en materla
maderera,

Declaractones de interés soctal.

El aBoletin Oflcíala del 14 de ]ullo
de 1948 publica seís Decretos del Minís-
terio de Agricultura ,todos de fecha 25
de Junio, por los que se declara de ín-
terés socíal la expropíación por el Ins-
títuto Nacíonal de Colonizacíón de las
slgufentes flncas: parte de la aDehesa
Boyal», parte de la aVega de Spfnola»,
parte de aMajarromaque y Lomo de la
Azuelaa, aDehesa del Alamíllov, aDehe-
sa de Revillas y«Espinar del Alamlllon,
todas eilas del término municípal de
Jerez de la Frontera (Cádíz).

Orden conjunta de los Ministerios de
Industría y Comercío y de Agrícultura,
de fecha 3 de ]ttlio de 1948, por la que
se establece y regula el certiflcado pro-
fesional en materia maderera. ( aBoletín
Oflciala del 14 de ]u11o de 1948.)

Rectlflcación a la circular quo tl,iaba los
preclos de las carnes.

El aBoletfn Oflcial» del 14 de ]u11o

de 1948 publica una pequeña rectlfíca-

cíón a las clrcular 678 de la Comísíón

General de Abstecímientos y Transpor-

tes, en los que se sefialaron loa precios
de Ias carnes

P:xtensión de beneflcios legales a dos

flncas.

Decreto del Ministerío de Agricultura,
de fecha 25 de junio de 1948, por el que
se hacen extensívos los beneflcios otor-
gados en los Decretos de 23 de ]ulio
de 1942 y 22 de septiembre de 1947 a
las flncas aRíolobosv y aAldearrengada»,
sítas en los térmínos municipales de
Cmpo de PeIIaranda y Pelayos (Sala-
manca) y ambas de propíedad del Ins-
tituto Nacíonal de Colonízación. (aBo-
letfn Oflcíala del 15 de ]ulío de 1948.)

Distribucibn de suero antlpestoso,

Circular número 99 de la Dirección
General de Ganadería, por la que se re-
gula la distribucíón del suero antipes-
toso porcíno de importacíón y se da li-
bertad de venta al que fabrlca la indus-
tría nacional. ( aB. O.x del 18 de ]ulío
de 1948. )

^ ^
Producción, clrculactón y utlllznclbn de

las grasas libres.

Círcular número 881 de la Comísaría
General de Abastecímientos y Transpor-
tes, por la que se anula la 843 y se es-
tablecea las normas a las que habrá de
ajustarse la producción, circulación y
tttílizacíón de lss grasas que se denoml-
nan libres. ( aB. O.» del 17 de ]ulio de
1948. )

Curs111os de capacltaclón profesional.

El aBoletín Oflcíaln del 18 de ]ulio
de 1948 publica dos Ordenes del Minís-

terío de Agricultura, de fecha 6 y 9 de

]ulio, por las que se díspone la celebra-

c1ón en León y 3antander de dos cursi-

ilos sobre at3anadería en la reglóna y

cMateria agrariav para capataces y pen

sonal obrero especíalizado.

En el Boletfn del siguiente día apare-
cen otras dos Ordenes del 8 de ]ulio, por
las que se díspone la celebración de cur-
stllos en las províncias de Lugo, Soría,
6egovia y Avila sobre aGanadería en la
regiónn y aCapacitaclón forestaln.

Autorizaclón a la Unión Naclonat
de Coooperativas del Campo.

Orden del Mínisterio de Agrlcultura

de 9 de julío de 1948, acordada en Con-

sejo de Mlnlstros, por la que se autoriza

a la IIníón Nacional de Cooperativas del

Campo para desarrollar op°raciones aná-

logas a las que son peculiares de las

Compafifas de Almacenes Generales de

Depósíto. (aB. O.u de] 23 de ]ulio de

1948. )

Modelaclón para obtener certfflcado
profeslonal. •

Circular núm. 1 del Servicio de la Ma-
dera, dependíente de los Minísteríos de
Agrícultura e Industria y Comerclo, por
la que se disponen los modelos a que
ran de ajustarse las ínstancías, flchas
y declaraclones ]uradas para la obten-
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cíón del certíflcado profesíonal. ( aBOle^
tín Oflcíal» del 23 de julio de 1948• )

la obtención del certiflcado profesíonal.
(«B. O.» del 28 de julio de 1948. )

nacíonal. («B. O.» del 2 de agosto de
1948. )

.lclaración a la Orden sobre embarque
de frutos.

Orden del Ministerio de Industría y
Comercio, de fecha 21 de julío de 1948.
por la que se aclara la de b de junío del
mísmo afío sobre embarque de frutos.
(aB. O.s del 26 de julio de 1948.)

Régimen económíco de la ftnca «Granja
Moroder».

Orden del Mínisterio de Agricultura
de 21 de julío de 1948, por la que se
flja el régímen económico aplícable al
desarrollo del proyecto de colonizacíón
oe la flnca aGranja Moroder», sítuada en
los términos de Moncada y Bétera (Va-
lencia). («B. O.» del 26 de julío de 1948 )

Ingreso en la Escuela de Peritos
de ^Sevtlla.

En el aBoletin Oflcíal» del día 27 de
ju!!o de 1948 aparece la convocatoria
para los exámenes de ingreso que se
han de veriñcar en septiembre en ía
Escuela de Perítos Agrícolas de Sevilla•

Recogida de legumbres de consumo
humano.

Circular núm. 682 de la Comisarfa Ge-
neral de Abastecimientos y Transportes,
por la que se anula la 674, a la vez que
se dan normas para efectuar la recogida
de legumbres secas de consumo huma-
no. (eB. O^n del 28 de julio de 1948.)

Rectlflca,ción a la Círcular núm. 1
del Servício de la Madera.

En el aBoletín Oflcíal» del 28 de ju-
lío de 1948 aparece una rectiflcación a
la Círcular núm. 1 del Servício de la
Madera en la que se dísponía la mode-
lación a que han de sujetarse las instan-
cias, flchas y declaraciones juradas para

Artfculos que necesitan gufa.

En el aBoletfn Oflclaln del 1 de agosto
de 1948 se transcribe la relacíón núm. 74
de artículos que necesítan guía para su
c^rculación, rPdactada por la Comiearía
General de Abastecímíentos y Trans-
portes.

Cursíllo para Capataces de Viticultiu^^.

Orden del Ministerio de Agrícultura
de 21 de julío de 1948, por la que se

aprueba la celebración de un cursíllo de

tres meses de duración para la forma-

ción de Capataces de Vitir,ultura y Et-

nologfa en Requena («B. O.» del 1 de

agosto de 1948.)

Contrataclón y venta de lanas
sobrestimadas.

Orden conjunta de los Ministerios de
7ndustría y Comercio y de Agricultura,
de fecha • 20 de julío de 1948, por la
que se dictan normas para la contrata-
ción y venta de las lanas sobrestimadas.
(«B. O.» del 1 de agosto de 1948.)

Precio del sulfato amónico nacíonal.

Orden del Ministerlo de Industría y
Comercio, de fecha 19 de julio de 1948,

por la que se modifica el precío de ven-

ta del sulfato amónico de produccíón

Amplíación de la Junta Asesora
del Servício de la ^ladera.

Orden conjunta de los Minísterios de
Agrícultura y de Industría y Comercío,
de fecha 19 de julío de 1948, por la que
se amplía la Junta Asesora de la Jefa-
tura de] Servicio de la Madera con las
representacíones del Síndícato Nacional
del Combustible y de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Espafioles. («BOletín
Uflclalo del 2 de agosto de 1948.)

Ampliación de la Juntiy Asesora

del Servtclo del Esparto.

Orden conjunta de los Ministerios de

Agrícultura e Industría y Comerclo, fe-

chada en 19 de julio de 1948, por la que

se amplía la Junta Asesora de la Jefa-

tura del Servicio del Esparto con una

representación del Sindícato del Olivo.

(«B. O. del 2 de agosto de 1948 )

Recogida de patat.as en la campaila
1948-49.

Circular núm. 684 de la Comisaría Ge-

neral de Abastecímientos y Transportes,

por la que se anula la 633, y se dan nor-

mas para efectuar la recogida de patatas

durante la campaña 1948-49. («B. O.n del

3 de agosto de 1948 )

OFERT^IS ^ DEM^INDA^S
OFERTA9 tiérrez lsensio, ganadero• Collndrea

( San tander ) .

VENTA DE VACAS IiOLANDE$AS
Y SIII2AS de la província de San-

tander. Diriglrse a don Antonio Gu-
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Fructificación anormal de
la calabaza

A. D., de C. y Y.

aDesearfa averiguar por qud la flor fertilizada
que produce la calabaza, al llega.r ésta al tarna-
ño de una manzana se pone ama^rilla y se pier-
de, eontinuando lo ĉ tallos de la planta verdes
laasta mediados de septiembre.

El lcecho, falta de fecundacidn o enferme-
dad, ocurre no sólo en la plantacidn de secano,
sino también en las huertas.

La labranza dc 100 hect-drea.s, dividida en
cinco Icojas : I. Plantas de verano.-IL Trigo.-
III. Nlezcla forrajera de avena y alberjas o al-
garroba<s para heno y avena.-IV. Garbanzos,
etcétera.-V. Cereales, es de seea+to. El cuartel
primero se labra ean brabantes, y es de noviem=
bre. La, humedad y el^ verdor de las plan#as se
conserva todo el verano, pues dada otra labor
de brabante y pases de cultivadores, uno de és-
tos de yunta eon asiento para el gañán, surquea
las 20 heetáreas ; vienerc detrás mujeres sem-
brando las lsneas que ha mareado el cultivador,
quedando las eolles entre ellas a dos 7netros de
anchura; apenas nacen las plantas, el e,ultiva-
dor laborea las calles, las mujeres cortan las
plantas sobrantes en c,ada zachada; al crecer se
quitan las rejas del centro del cultivador y co^n
otras, qccedando las yuntas, la linea debajo de
la' laura, se aporean o recalzan las plantas.
CuaiPdo brotan las guias éstas se dirigen con-
forme van las lineas, para qitedar la calle libre

. y el cultivador con varias rejas, e incluso accrr-
tando la distaneia de las rccedas sig^ue trabajan-
do las ealles. hasta jzalio inc.lzcsive, según el tiem=
po, pues si cae algicna lluvia eonviene laborear
<seg^eidamente.

Consumo: Parte del fruto se eonserva para
el ganado lanar hasta fines de rliciembre, pero
la . mayor parte se carqa al carro al c.ortarlas y
en el inm-ediato C,7lartel de rastrojo, al desear-
garlas, se rom.pen, bastando para que se las eo-
m.an ávi.da.m.ente, después de habitieadas, algu-
nos días, vacas, cerdos, ovejas. Fn. ctcanto a ho-
jas y tallos, como es l0 2enico verde en septiem-
bre, el ganado l^ consume en el eampo. Y refe=
rente a abono, lleva esta ho^a ^.cn vagdn de su-
perfosfato y potasa, redileo de las ovelas y vicio
qtee result^. de toda.e las pajns de ln. labranza.»

FI cultivo de la calabaza requiere riegos frecuen-

t,os ; por tanto, está indicado en los terrenos que dis-
pongan de agua para riego o que las lluvias sean
muy frecuentes y bien distribuídas, para que puedan
sustituir a los rregos. Ademrís es muy exigente en
fertilizantes nitrogenados, principalmente en estiér-
col, no debiéndole faltar tampoco los abonos fosfata-
dos y potásicos. Todo esto sobre la base de que el
terreno tenga suficiente calidad de caliza. Téngase en
cuenta que se trata de una planta que en cuatro 0
cinco meses produce una elevada cantidad de frutos
de gran taYnaño, ^p

Teniendo el cultivo de la calabaza estas necesi-
dades, no es de egtrañar que, cultivando el consultan-
te en secano, en una región poco lluviosa, se le pier-
dan los frutos en el momento crítico de comenzar su
desarrollo, por no tener energía las plantas para ali-
mentarlos, a pesar de sus esfuerzos para conservar
sazón en el terreno con .repetidas labores.

Si tiene interés en cultivar calabazas en secano,
le aconsejo lo siguiente, aunque no con aeguridades
de éxito : adem^is de las labores y abonos que em-
plea, deberrí hacer la siembra abriendo hoyos de 0,40
metros de anchura^ y profundidad, separados un me-
tro y dispuestos en líneas paralelas distanciadas 2,50
metros. ^

Estos hoyos los deber^í rellenar con una mezcla for-
mada por partes iguales de tierra de la superficie de]
terreno, bien aireada, y estiércol rle vaca, que es el
que m+í^s retiene la humedad. Antes de la siembra
conviene tener en agua las semillas, o en un paño
humedecido, uno o dos días, hasta que observe que
se inicia la germinación. Llegado este momento se
depositan tres o cuatro semillas en el centro de cada
hoyo, enterrándolas uno o dos centímetros. Sobre e]
huvo se extenderá una delgada capa de mantillo pa-
ra impedir^ que se ei.durezca el terreno v puedan na-
cer las p]anta^s con facilidad.

Dice en su consulta, aimque de paso, que también
ocurre en regadío, cosa que me extraña, si es que se
rie^a con la debida frecuencia.

En estoa cultivos de re^arlfo dehen sembrarse ]as
calabazas en los bordes de cacerillas para el riego.
distanciadas estas cacerillas 2,50 metros, abriendo los
hovos antes descritos a lo lar^o y en ambos lados de
las cacerillas, uno frente a otro, rellcntíndolos con la
misma mezcla de tierra y estiércol de vaca que he-
mos dicho, situándolos a 0.80 metroG de dista.ncia
unos de otro5, v re^ando cada seis u ocho dfás, se^1Sn
la calorificación. Si a pesar de todo esto peraistiera
la. fructificación anormal que indica, es de aconseja.r
P1 camhiar la variec3arl rlP calahaza.

tPa, anhr^ Mdo cuando empiezan a f^rmarge IoR frn 2. a79
Césa.r Ar^^ó^tiz

JnRenlPro aqr^,nom^

^^^
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Destrucción de ratas y
enfermedad de los pollos

A. Avedillo, Zamora.

aTengo instalado un gallinero en una de mis
^ fincas, el cual está muy bien sitaado. y creo su-

ficientemente confortable para la crianza de po-
llitos. El único y gran defecto que tiene es que
en él hay muehos ratas, que, aunqzee no son de
gran tamaño, son lo sufieiente para matarme
los pollito.s, lo cual me ha causado una gran baja
en el gallinero. Diehas ratas no solamente me
mata^rz los pollitos de oeho o diez dias, sino tam-
bién los de un mes y mes y medio, asZ que le
agradeeerZa infinito me enroiase el modo de ha-
eer desapareeer por eompleto dichas ratas, pues
de otro modo me quedarta el ,qallinero limpio.

En otros pollos que se mueren de su muerte
natural, y como persona que me gzesta obser=
roar, siempre les hago la autopsia, para roer si les
encuentro algo anor•mal en ellos, y lo único que
les he encontrado es que tienen una hiel muy
,qrande, y es a lo que ael2aco la muerte pues lo
demás estd en perfeeto estado.

Ass que mueho le a,qradeceré me diga si esto
puede ser motivo para que los pollitos se mue-
ran, y si asi fuera, qué Qemedio hay para dieha
en f ermedad. D

Hay muchas sustancias y procedimientos para ma-
tar laa ratas. Nosotros recomendamoa :

1.° Empleo del virua Mata-ratas, que cualquier
laboratorio que se dedique a preparar aueros y vacu-
nas lo elabora. Produce una enfermedad infecciosa,
entre las ratas, mortal, no atacando a ningún animal
doméstico.

2.° Uso de la escila (cebolla albarrana). Preparar
unas sopas de leche bien dulce, para quitar el amar-
gor del medicamento, que se añadirtí en pequeñas
dosis. Muy eficaz.

3.° Empleo del triguillo mata-ratas, de venta en
las droguerías, que es un trigo envenenado por arsé-
r.ico. 1 Cuidado con los animales domésticoa ! Las ra-
tas, al comerlo, mueren envenenadas.

4.° Empleo de nn barreño vidriad^. no muy alto,
casi lleno de agua, y cubierta au superficie con hari-
na de trigo. Las ratas al querer comer la harina mue-
ren ahogadas.

5.° Es muy conveniente tener en la granja uno 0
dos perros ratoneros, que muy hábilmente las matan
con gran maestría.

Seria conveniente dejar el z allinero libre de pollitos
mientras dure el tratamiento, para poder actuar con
más libertad y tapar todas las rajas ,y grietas con ce-
mento. .

La mayorfa de las enfermedades infecto-contagió-
sas de las aves cursan con hepatitis (inflamación de
hígado), por lo que el síntoma que nos da, no nos es
suficiente para poder diagnosticar la enfermedad.

Por otro lado, el curso agudísimo de las enferme-
dades infecciosas muchas veces no dejan lesionea apa-
rentes en el organismo, por todo lo cual es dP reco-

mendar a usted que aproveche la muerte de un po-
llito y, previamente desplumado y envuelto en un
I,año blanco y limpio, impregnado en una solución
de subliniado al 1 por 100, que actúa como desinfec-
tante, lo envíe a la Sección de Veterinaria del Ins-
tituto Provincial de Higiene, Laboratorio Pecuario
Regional o Instituto de Biología Animal, donde ha-
rán los análisis pertinentes para descubrir la enfer-
rr^edad y darle el tratamiento más adecuado.

Félix Tale,gón Ileras
2.480 Del Cuerpo Nacional Veterinario.

Obreros afectodos por Re-
glamentación de Trabajo

F. Alvarez, Constantina ( Sevilla) .

«Soy propietario de un castal'Ear y alameda,
ewz esta loealidad, eomo hay otros muchos en las
misnzas eondieiones, y• eicyo aproroeclzamiento
es la madera, que eada dos o tres azlos hay que
repasarlos, entrPSocarlos y Nmpiarlos, h.asta los
catorce o quince años qtee tarda en poderse cor•
tar la madera de construcc,ión.

Para estas fechas llevamos obreros de la lo=
c,alidad, q2ce hasta ahora si,em.pre se han consi-
derado como obreros agrscolas, y con el sTCeldo
que ellos mismos indicaban o que li-bremente
conroenian con su patrono.

Nlas es el ea^so que ahora con la nueroa regla-
n^.entación de la industria de la madera, preten-
den cobrar los sueldos, pluses, puntos. arreglo
de herramientas, ete., se,qzín indican las bases
mencionadas.

Esto, a mi juicio, serZa justo; pero entiendo
yo que estos obreros lleroados por los agriculto-
res a estos trabajos no constittcyen operac,iones

•indu.ctriales, pues, la limpia, entresaque y eorta
de dieTza madera, verificada por el propietario,
son faenas tlpicamente forestales, y no deben
estar comprendidas como operación industrial.
:1sí parece deducirse también de la li'eglamen-
tac,ión. del Trabajo AgrZcola de Seuilla, Córdoba
y Huelroa, publieadas por Orden lllinisterial del
30 de junio del corriente año, que en su art2eu-
l0 3.° describe el ámbito personal, que dice lo
siguiente : '

aSerán de aplicacián las presentes Ordenan-
zas a todus los trabajadores que actúen en las
ae.tiroidades enunciadas en el artículo anterior,
eualquiera que sea la función que realicen.

Se regirá asimismo por ellas el personal de
oficios clásicos contratados directamente por el
patrono pQra el servicio ícnic,o y exe,lĉsiroo de
la empresa agrícola, fales como mecánicos, con-
ductores, earpinteros, guarnic,ioneros, albarliles,
panaderos, etc., etc.n

A mayor abTCndamiento, y aun en el caso im.•
pr^bable de eonsiderar estas operaciones como
faenas industriales. la Ley porque se rige la
Contribución Industrial, en ste tabla de exencio-
nes, en su artic,ulo 25 instituye eln,ramente la
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exención indTCStrial para los labradores o cose-
cheros de todos los produetos de la tierra.

Existe, pues, un choque jurisdiccional entre
las bases de la industria de la madera y estas
eitadas de la agricultura, que seria muy eonve=
niente aclarar por las altas esferas, puesto que
bajo el punto de vista agricola, estas faenas ve-
rificadas por personal contratado por los labra-
dores, están eomprendidas en las preparatorias
de recolección, que estdn excluidas del desean-
so dominical, según el articulo 28 de las men-
tadas bases agrieolas del 30 de junio, y bajo el
punto de vista industrial seria industria cuando
la ncadera la corten los industriales que corĉt-
pren por tanto alzado dicha mercancia y dedi-
earse a la venta de ella ya prepararla.

óQué opinan ustedes de este caso? Si coinci=
den eon mi opinión, les agradeceria mucho in-
dieasen el proc.edimienf.o a seg2cir para conse-
guir la aclaración neeesaria sobre el partieular.n

^
En los actuales momentos aún está sin aclarar de-

, bidamente si los trabajadorea a que se refiere la con-
sulta han de ser consrderados como agrícolas, com-
prendidos en la Reglamentación Maderera, o tal vez
en las Industrias no reglamentadas.

Ante este posible confusionismo sería conveniente
que la Delegación de Trabajo respectiva elevase la
consulta al Ministerio, para lo cual aconsejamos al
consultante que se dirija por instancia a la Delega-
ción de Trabajo de Sevilla, sobre _tal extremo, indi-
cando en la instancia que si en la Delegación no
existiera la interpretación oficial, fuese ésta solici-
tada del Ministerio.

Alfonso Esteban
2.481 Abogado.

Fabricación de hojas de cera
Y otros cuestiones apícolas

Don Santiago GArcía Pérez, Aldeanueva de la
Vera ( Cáceres) .

a^ Ten.dria la bondad de indicarme si se pTCbli-
ca aetualmente en España alguna revista de
apicultura? En c,aso afirmativo, ópodria indi-
carme s^c dirección?

1 E^ciste el antiguo Sindicato Nacional de Api-
cultura, u otro organismo andlo,qo, para poder
tomar contacto con el mismo?

^ Puede indiearme utensilios más apropiados
para la fabricación de ho^as de cera estampada
,y casas roend^edoras de dioh.os íctiles o máqtcinas?
1 Cómo eompensaria económicamente el fabrti-
car para uso propio las ldminas de cera estam-
pada, teniendo en c,2centa que se trata de peque,=
ñas eantidades, alrededor de un millar?n •

Hoy no existe publicación dedicada exclusivamente
a cosas apícolas. Desde qne «La Colmenan, que sos-
tenía y dirigía, con tanto acierto, don Narciso J. Li-
ñ;ín, dejó de publicarse a causa de l^,s diffciles cir-
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cunstancias durante la Cruzada Nacional, no existe
órgano periodístico destinado a tener al día a los col-
meneros de los adelantos de esa interesante industria
y abogar por la defensa de sus intereses.

Han sido infructuosas las gestiones que cerca del
señor Liñán han hecho personas de re}ieve para qua
reanudara su desinteresada labor en pro de los inte-
reses apícolas españoles, pues aquella tarea nunca
fué negocio. razón dé más para que su labor sea re-
conocida como, en efecto, se merece.

También desapareció el antiguo Sindicato como tal,
pues quedd englobado en la trama del amplio Sin-
dreato Nacional con alguna que otra sección en pro-
vincias, en que hubo alguien interesado en que esa
sección no falta.ra en el Sindicato Provincial. Tendría
c^ue interesar del de Cáceres, pues la organización dal
Nacional no admite adscripciones de Sindicatos de
r.na provincia en otra, sino a través en este caso del
Sindicato de Ganadería, al que tendría que dirigirse.

Los sistemas de elaboracidn de hojas de cera estam-
pada son por prensa y por rodillo estampador. Este
rSltímo, que es más perfeccionado, no se lo recomen-
damos, pues los utensilios, laminadora y estampadora
cuestan mucho ,y no compensa el gasto a realizar el
ahorro que puede conseguir en las mil hojas que
anualrnente necesita fabricar, segán indica. Las pren-
sas son más económicas, y se hacen de metal y has-
ta de cemento ; éstas pesan mucho y son más difíci-
}es de manejar y menos duraderas que las de metal.
Tampoco se fabrican en España, que sepamos. Nos-
otros las adquirimos uno y otra (es decir, rodillo v
prensa) en la casa frances<ti Ulise Fabre-Vaison Ía
Romaine (Departamento de Vaucluse) , y son precisa-
mente las que sirven para,, en el mes de abril, estam-
par la cera que entregan todos los agricultores de la
provincia de Navarra que necesitan elaborar las ho-
jas, por una cuota módica, de sus Servicios Agríco-
ias de la Diputación Foral.

Daniel Nagore
2.482 Ingeniero aqrónomo.

Cambio de dueño en
finca arrendada

Círculo de Juventud, Cartaya (Huelva).

aTenie^tdo en. arrendamiereto una finca rústi-
ca dura^n.te veinficuatro a^Eos y habién.dose ven-
dido dieha fi.nea, el nzeoroo propaetario me obli-
,qa a dejar la misma. Ruego m.e indiq2cen los de=
reehos gue m,e amparan.a

El nuevo adquirente de la finca, en relación con
el contrato de arrendamiento de la misma, se subro-
ga en todos los derechos y obligaciones del propie-
tario anterior.

Por consiguiente, el nuevo propietario pnede recu-
perar la finca únicamente en los casos ^ condiciones
Pn que hubiera podido hacerlo el anteríor.

Estos casos y condiciones no se los podemos con-
cretar, pue.s en su consu}ta no nos facilita los datos
recesarios para ello. }a.les como pla^zo contractual,

3RR



AGRICULTURA

renta que satisface el colono, si la finca es agrícola o
ganadera, si el arrendatario es o no cultivador directo
v personal, a qué fin trata el propietario de recupe-
rar la finca, eta

Una vez recibamos tales datos, le daremos nuestro
dictamen con sumo gusto.

Javier Martín Artajo
?.483 Aboqado.

Lucha contra la "Galeruca"
del olmo

Don Cristóbal Millán, de Villacarrillo ( Jaén).

«Lea agradeeer4a me dijeran qué remedio hay
para eurar los álamos negros de la enfermedad
c^cyos s2ntomas a continuación detallo: Algu-
nos árboles, al brotar la primavera, se seean
antes de qu.e las hojas lleguen a su desarrollo
c.ompleto. F,n otros, que no se secan, se obser-
va al poco tiempo unas orugas de color verde
claro de ]. centfinetro, aproximadamente, de
longitud. Más tarde se roen algunas del mismo
eolor, pero del tama^^o de un gusano de seda,
cuando alcanza su mayor tamaño. Mientras tan=
to, las hojas de los árboles ataeados toman el
aspecto de u.n encaje transparente formado por
los distintos nervios de la hoja. En el troneo y
ramas aparecen nn^^merosos orificios, como pue-
de comprobarse e7t. la muestrá adjunta. En el
otor^o se les cae la. corteza con mucha facili-
dad.D

Las muestras que nos remite nuestro consultante
indican claramente el ataque del coleáptero Galeru-
cella luteola, que prepara a su vez el ataque de esco-
lítidos. El proceso de estos ataques es el que sigue :
i,a galeruca y sus larvas comen la hoja de los olmos,
pero no en su totalida^d, sino sólo la porción verde
blanda, quedando las hojas esqueletizadas en el árbol
aue conserva toda la aarmazónu seca e inútil de su
cona ; al cesar el funcionamiento de esta copa se de-
bilita la corriente de savia y pueden atacar el tronco
v las ramaa otros pequeños coleópteros, los escolíti-
dos, que llegan a matar el árbol por anillamiento ;
cuando la cnrteza se desprende, como dice el comu-
r.icante, el árbol está en inminente peligro, o muerto
del todo. Las ramas enviadas estcín intensamente ata-
cadas por estos insectos.

Este caso es un caso particular del ataque general
c ue sufren por dichos dos insectos los olmos en Es-
paña ; ataaue que amenaza gravemente la vida de
esF árbol. Hay que tener en cuenta, además, que los
escolítidos son los portadores del terrible hon^o•Cera-
t,ostomella ^clmi, que está contribu,yendo a^ la extin-
ción de los olmos.

En teoríá, la defensa contra la galeruca ea relati-
vamente fác,il. ya que abundan los venenos que ma-
tan al referido insecto. Lo difícil, en la práctica, es
hacer llegar el líquido insecticida a la copa de los ol-
mos, especie ésta^ de ejemplares corpulentos y follaje
frondoso; que exige proyectore.s del líquido inaectir,ida

dotados de gran potencia. Sin embargo; si se trata
de árbolea no muy grandes, pueden pulverizaree con
las mezclas corrientes de. arseniato para que el insecto
muera al comer la hoja, En caso de tlrboles con in-
sectos ya desarrollados devoradores de sus hojas, pue-
de ensayarse las mezelas usuales de DDT para ma-
tarlos por contacto.

Lo anterior respecto a la galeruca, que, como he-
mos dicho, prepara y facilita y hace verdaderamente
catastrófico el ataque de los escolítidos. La vida de
estoe insectos en los_árboles se inicia por la puesta
de huevos. Lo normal es que las hembras sean
atraídas por árboles debilitados en los que las corrien-
tes de savia no ponen en peligro su vida, ni la de
las larvas. Por eso, los árboles reci^n apeados, aun-
c{ue perfectamente sanos, se prestan maravillosamen-
te a alimentar en sus zonas jugosas, pero ya pasivas,
^ casi inertes, a estos. insectos que poseen un instin-
tn tan perfeccionado que les ^lleva rcipidamente. a po-
ner sus puestas en los árboles recién cortados. Este
hecho nos sirve para indicarnos que deben descorte-
zarse prontamente los árboles abatidos, para no ver-
les invadidos por los escolítidos ; y, por otra parte,
nos señala un medio de lucha contra estos insectos
por medio de los llamados árboles de cebo, es decir,
E.or troncos provistos de corteza recientemente corta-
dos que se reparten por el terreno atacado y que de-
ben deacortezarse cuando las hembras han efectuado
en ellos su puesta. De este modo pueden destruirse
grandes cantidades de larvas e insectos perfectos.

Todos los datos qpe preceden están entresacados de
ia obra aElementos de entomología generalA, de la
que es autor el profesor de la Escuela de Montes don
Gonzalo Ceballos, la cual le recomendamos al consul-
tante, por si quiere ampliar su conocimiento sobre esta
materia y el modo de defender el arbolado contra los
daños que producen los insectos.

A ntonio Lleó
2,4$q Ineeniero de Montes.

Vino que se enturbia en frío

T. Sanz, La Seca ( Vailadolid ).

nLes agradeeeré me digan en qué puede eocc-
sistir el que un vino blanco aeidificado con san-
gre y tierra de La Nava, con un color brillante,
sometido a la prueba de poner una botella al sol
y que pase la noche al sereno, c•uando amanece
está perdida la brillarctez, sin depositar resi.duo
alguno, y a la hora de darle n^cevamente el sol
adquiere de nuevo la brillantez. F,l vi.no, c,om.o
le digo, es blaa^co, de este pueblo ; tiene 13 ^/l
de alcohol y 0,80 de acidez voláti.l. Lo he trata=
do eon metabisielfito, con ácido c,ítrico, sin re-
sultado positivo, y no sé qué hacer con él.n

' Es muy difícil dictamina^r con seguridad ace^rca
de los enturbiamientos de los vinos sin tener una
muestra de 1os mismos, sobre la cual se puedan efec-
tuar ensayos y análisis. Lo mejor sería^ que el señor
consultante enviase medio litro del vino en cuesticin,
a la, vista del cual podría c^ntestarlP^ concretamente.
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Al parecer, el enturbiamiento de que habla es debi-
^o a precipitación de bitartrato (cremor tártaro) por
enfriamiento, y el aclaro cuando el vino se expone al
sol se debe a que se calienta. Si ocurriera lo contrario,
e^ decir, si e.l vino se enturbiase cuando se expone
a] sol y se aclarase al airearlo, a la sombra, podría
tratarse de una quiebra cúprica, originada por un ex-
ceso de cobre en el vino.

Si se trata, como supongo, de precipitación de bi-
tartrato potásico, el remedio ea relativamente sen-
cillo y consiste en filtrar el vino después de añadirle
tres o cuatro gramos de una buena cola clarificante
por cada 100 litros, precisamente cuando el vino esté
n^uy frío. Repito que lo único seguro es el examen
directo de la. muestra.

Juan Marcilla.
Z,q85 Ingeniero agrónomo.

Baja en la contribución
industrial

J. Machuca^, Villaviciosa (Córdoba).

contraten, o del contrato de aparcería, en caso de que
conste en dichos contratos, o pruebe que el precio
del arrendamiento no fué estipulado en metálico. En
los demás casos, satisfarán la cuota que les correspon-
dan por la tarifa tercera.

Cúando los depósitos procedan de cosechas de vino
o aceite que se hallen en despoblado, por cuya causa
no pueda hacerse en ellos la venta al por menor, dis-
frntarán de exención por el local abierto dentro de
la población para dicho objeto, aiempre que el coae-
chero no tenga otro para la venta al por mayor. Tam-
bién disfrutarán exención los cosecheros de vinos por
la quema de éste. y orujo de su propia cosecha para
la fabricacián del aguardiente, en tanto que no sean
vendedores de este producto y se atengan a las dis-
posiciones vigentes en la materia.

De lo dicho se infiere que el sefior consiiltante,
siempre que se limite a elaborar y vender el vino de
sus viñas, puede darse de baja en la contribución in-
dustrial.

Mauricio GarcZa Isidro
2.486 Abogado

aPoseo en ésta una viña con unas 30.000 ce-
pas y dos bodegas de 25 conos de cemento y 98'
pipas, unas de roble y otras de eastaño ; fermen-
to los mostos en los conos y ya vinos los paso a
la de m.adera por conse-rvarse mejor, habiéndo-
m.e puesto una matrícu.la.

Desearía saber si tengo derec,h.o a darme de
baja o tengo que segziir eontribuyendo a Ha-
eienda. Bien entendido que sólo elaboro uva de
mi cosecha.n

La Orden de 29 de octubre de ]941 aprobó las ta-
rifas de la contribución industrial y la tabla de exen-
ciones, en cuyo número 25 figura como no obligado
al pago de contribución industrial el labrador o cose-
chero de vinos, aceites y demás productos de la tie-
rra, por las ventas que haga al por mayor en los de-
Fósitos establecidos en los puntos de producción, y
también por las que verifique en las plazas o mer-
cados de pueblos inmediatos, a los que lleve sus co-
sechas ; pero quedando sujeto al impuesto si las ven-
tas las ejecuta en alma^cenes o establecimientos per-
rnanentes fuera del punto de producción, salvo el ca-
^o de que estos almacenes o depósitos pertenezcan a
Bancos que tuviesen el producto en garantia de prés-
tamos realizados por los mismos, cuvas operaciones
habrán de jnstificarse en todo caso con la exhibición
de la póliza correspondiente.

La exención se extenderá a las ventas al por me-
nor en un solo local de los edificios en que estén cons-
tifuídos los depósitos de las cosechas

A los cosecheros comprendidos en este número les
están permitidas todas las operaciones indispensa-
bles para conservar sus vinos en estado natural.

Los labradores o cosecheros de uva o aceituna po-
drán fabricar con dichos productos los caldos corres-
pondientes, sin tributar por el concepto de fabrican-
tes, siempre que los productos sean procedentes de
tierras que. ellos mismos directa_mente cultiven o lo
rec,ihan Fn pa^o ĉ̂ P lns arrien^ln^ ^ne de snc tierraQ

Necesario suministro de
flúido

P. F, E., de B. C

aUna em.presa de e.nergía eléctrica que alum-
bra. varias parroqtrias de éste y.ot.ro Ayunta=
mi.ento, tu.vo necesidad de cruzar esta aldea eon.
el t,endido para alumbrar a otras, eon la prome-
.ca de que ésta sería u.na de las primeras en go-
zar de la luz. Van transc2erridos de qui.nee a
dieciocho años, y la tal promesa aún no se ha
c,umplido. Ahora bien, cuantas Comisiones se
han entrevistado eon el empresario, i.nteresan-
do sxc cumplimiento, fueron atendidas e.on ex-
traordinaria amabilidad, que en buen lenguaje
yo llamo hipocresía. .

Perdidas las esperanzas de que buenamente
se pueda gozar ^le la luz prometida, ya qTCe úl-
timam.e,nte se le aceptaba la inmoral propuesta
de regalarle 8.000 pesetas al se^lor m.illon.ario, ^
ni aun así c,umpliá sze palabra, yo raeego ten.gan
la bondad de dectirme :

1.° I Hay alguna ley o disposición en vigor
que le oblique a dar energía?

2.° Fn ca,co favorable, ^,qué trarnitación re=
quiere ,y a quién es preciso recurrir?n

Para apreciar las circunstancias que concurren en
t1 caso con •ultado, hubiera sido interesante conocer
la tensión de la línea y el consumo probable. de esa
aldea. Hay poblados pequeños por 1os que pasa algu-
na línea de transporte de energía eléctrica, pero a tan
alto voltaje que no es posible, prácticamente, derivar
de ella los escasos kilovatios requeridos para el sumi-
nistro de aquéllos, y así hemos de reconocerlo aún
los que deseamos que los beneficios de la electrifica-
ción rural se extiendan en España, hasta la más pe-
queña a)dea. .
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Parece que no es ese e! caso de yue se trata, pues-
t^^ que la empresa prometió hacer el suministro para
alumbrado, si bien va demorando el hacerlo hasta
acabar con la paciencia de esos futuros usuarios de la
energía eléctrica. La escasez de material eléctrieo y
de cobre en estos años pudiera disculpar ese proce-
der, y en cuanto a la suma exigida, '^no será como
importe del transformador y demás elementos nece-
sarios para poder hacer el suministro?

Contesto a las preguntas del señor consultante en
los siguientes térmiños :

1.° El Real Decreto de 12 de abril de 1924, dic-
tando normas sobre los suministros de energía eléc-
trica, agua y gas, en su artículo 2.° dice : aA partir
de la publicación de este Decreto. todas las empresas
dP distribución de energía eléctrica agua y gas que
disfruten de concesiones o autorizaciones administra-
tivas del Estado, provincias o Municipios y las que
ocupen con las instalaciones terrenos de dominio pú-
blico o del Estado, Mancomunidades, provincias y
Municipios, quedan obligadas a efectuar el suminis-
tro a todo abonado que lo solicite, en tanto tengan
r..edios técnicos para ello.•

2.° La Jefatura de Industria de esa provincia,
a la que debe dirigirse, es el organismo oficial facul-
tado para decidir acerca de si esa empresa tiene o no
los medios técnicos necesarios para hacer el suminis-
tro solicitado por ustedes.

Leopoldo Manso D^az
2, 487 Ingeniero a^•bnomo.

Indigestión en ( os rumiantos

J. Rogero, Fuente de Santa Cruz ( Segovia).

aTenqo una vaea holandesa que parió el día 9
d.e diciembre, y el 24 de enero tuvo una indiges-
tión que se timpanizó de tal forma que el vete-
rinario, no viendo de momento otra solueión,
hizo la punción en el hi^ar. La vaea mejoró de
momento, y a los ocho dtias, ere,yendo que esta-
ba bien, la cuidé con un poc.o de harina de ce-
bada y salvados, pero a los diez d4as negó la eo-
mida y empe.orá. Desde entonces la tengo con
die,ta, pues no tiene apetito. I,a llevo a las sem-
brados y no eome. Algunos ddas come salvados y
otros no quiere nada. Lo poc,o que eome no lo
rumia bien y lo hace e,on difieultad y sólo da
ocho o diez golpes. Cuando sicele r2rmiar mejor
es el dia que come heno y lo come con gusto;
pero la vaca se ha que,dado muy delgada. Se la
orde^^a algo, m+uy poco. pero me temo que se
muera

Yo desearZa me dijeran q^eé debo hac,er eon la
roaca. ,Si conocen ustedes alqún trata^niento pa-
ra que pueda volver a s+^ estado normal. La va•
ca es de ,qran prod^rceión y estaba muy gorda.
Ahora está muy delgadct^.

Le haqo la pre,qunta por si vn la actualidad
existe al ĉtícn tratamiento o medicación nueva
qice en el campo todavia se desconoce.n

Si se trata de una: indígestión, como asf creemoa

al no responder al tratamiento empleado, hay que
determinar con toda e.xactitud si dicho proceso se
halla localizado en la panza, en el librillo o en e]
cuajo y si obedece a una causa permanente, cuerpos
extraños o tumores, etc. ; a los que habrrí que subor-
dinar el tratamiento. El proceso, por au permanen-
cia, es grave y sólo el técnico encargado de la asis-
tencia podrá señalar el tratamiento adecuado : inyec-
ciones hipodérmicas de pilocarpina, masajes del hijar
^^ algún paseo no lejos del establo, etc.

Pueden administrarse, además, brebajes estimu-
lantes a base de café y ajenjo o genciana y hasta
practicar la gastrotomía, si el técnico de referencia la
considera conveniente.
2.488 Félix F. Turéga.rio

Porta-injerto poco recomendoble

Don Manuel Rodríguez, Goyan (Ponteve•
dra).

aJunto con la presente le envlo z.cnas muestras
de estaca de vi^ia, c,onocida aquZ entre los la-
bradores con el nombre de Jaquez común, o
vara enc,arnada, por tratarse de una variedad
que produce mueh.os raeimos; pero el vino es
de in f erior cali.dad y n.eeesita mucho sul fato. Se
adapta bien en los terrenos de buen fon.do y mal
en los terrenos secanos y pobres. Echa dos o
t.res raices largas, siendo dicha estaca utilizada
por casi todos los vivertistas de toda est.a pro-
vincia. Yo desearZa que ustedes me dijeran si.
dicha estaea de Jagz.rez es de garantZa eom-o por-
ta-injerto, y si en los vi,veros de c,ent,ro F,spa-
9ia es con.oeida e,on otro nombre.a

De cuanto indica en su consulta ,y lo que permiten
deducir los trozos de sarmiento remitidos, casi puede
afirmarse que se trata del antiguo tipo Jacquez (otras
sinonimias usadas en Francia v América son : Le-
noir, The Black, Jacques, Ci^ar Box Cxrape, Blue
French Grape, entre las mcís difundidas).

En la composición de este tipo, de origen desco-
nocido, se admite, no sin alqunas reservas, han par-
ticipado las especies l^tivalis, Vinífera y Cinerea,
aunque las dos primeras son las responsables de la
mavoría de sus caracteres ,y aptitudes.

Mu,y usado en Francia, primero como productor di-
recto, y posteriormente, comprobada su resistencia
a la caliza, ,y en vista de sus cortos rendimientos,
utilizado como porta-injerto. Todo ello se refiere a
época ya remota, cuando en uno y otro aspecto se
disponía de plantas que adolecían de grandes de-
fectos.

Hov su uso, estimo, no tiene razón de ser en la
generalidad del viñedo español. Como productor di-
recto su rendimiento es menor que el de una viní-
fera nuestra un tanto productiva ; como dice usted
bien, en esa región el preservar su cosecha de los
ataques de mildiu exi^e tanto gasto como el recla-
mado por muchas viníferas ; la calidad de su fruto
es baja, aunque dé color a los vinos en que entra
en proporción algo notahle. Por otra^ pa:rte, su resis-
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tencia a la filogera en la ma,yor parte de las situa-
ciones (clima y suelo) deja mucho que desear-es,
desde luego, menor que el de algunos porta-injertos
sobre los que pesan serias reservas (números 1 y 9 de
Ganzín, 1.202 de Couderc, principalmente)-aun
franco de pie y, claro es, menor todavía injertado.

Por ello, y disponiendo en la actualidad de porta-
injertos de mucho más valor y garantía, creo es un
error valerse de este tipo para sustentar una deter-
minada vinífera nuestra.

6u uso como injerto (no como directo) aún^podria
tener alguna explicación, aunque también pienso que
F•ara dar color a ciertos vinos algunas viníferas que
se cultivan por esa región (Bouschet o Bouxchet, co-
mo ustedes conocen a una tintorera probablemente
obtenida hace años por H. Bouschet, y la Garnacha
tintorera misma, que se confunde con la anterior) son
de pruducción ma,yor y de menos mala calidad.

2.489
Moisés Martínez Zaporta

Ingeníero agrónomo.

Venta de agua de riego
de propiedad particular

Delegado Sindical Comarcal, Ubeda ( Jaén).

«Existen en esta localidad unas acequias eu-
yas aguas proceden de ma^zantiales que naeen
en huertas, y de las que tienen su paso obliga-
do por las mismas, cuyas aguas son embalsadas
y vendidas por los propietarios y arrendatarios
de las citadas huertas a los oliroareros por cuyas
lándes pasan las aceq•ecias. Deseamos saber:

1.° L Pueden los hortelanos detener el agua
para su roenta?

2.° Caso positiroo, L pueden eleroar su preeio
sin sujetarse a nor^na alguna?

3.° De no conroenir a los regantes tradiciona-
les los nueroos precios, L pueden desroiar el curso
de las aguas y cederlas a otros nuevos que es-
tén dispuestos a pagar los nuevos preeios?n

No obstante la ambigĉedad de los térrminos en que
está redactada la consults, que no nos concreta el ori-
gen de las aguas, los aprovechamientoa establecidos
de las miamas, fecha o épocas en que se estable-
cieron, ni cláusulas ni condiciones que se pactaron,
parece desprenderse de su contenido que las aguas
a que hace referencia son de dominio privado, en
cuyo caso, según dispone el artículo 257 de la ley de
Aguas de 1879 y artículo 424 del Código Civil, los
propietarios de aguas, acequias, fuentes o manantia-
lea las pueden aprovechar, vender o permutar como
propiedad particular. Y como tal propiedad particu-
Iar, su uso no debe entenderse limitado sino por las
disposiciones especiales de las leyes, por los pactos
particularea o por los derechos adquiridos, en su caso.

De surgir contienda o divergencias sobre la propie-
dad o dominio de las aguas privadaa, o su posesión,
corresponde conocer de ella a los Tribunales que ejer-
cen la jurisdicción civil, según prescribe el artículo
254 de la citada ley de 1878.

2.990

Leandro de Torres Abreu
Abogado 9 Perito agrícola del Estado

Arañuelo y otras plagas
de los frutoles

Don Felipe de Andrés, Fresno de Río Tirón
(Burgos).

«L Cuándo es la ocasión más propicia para
tratar a los frutales caritra el arañuelo y otras
plagas: eri el momento de la floración y brote
de la hoja?D

En el momento de la floración no está nunca ia-
d:cada una pulverización con insecticidas, pues ella
perjudicaría el cuajado del fruto. Caídos los pétalos
en su casi totalidad, es cuando se aconseja el primer
tratamiento contra el «gusanon de las manzanas y
peras, el cual puede servir talnbién en el manzano
c.^ntra el «arañuelop. Este puede dominarse con un
solo tratamiento, pero exige su repetición un par de
semanas más tarde, cuando la plaga es intensa y en
el caso del «gusanon de las n^anzanas y peras toda-
vía es recomendable una tercera pulverización con el
mismo intervalo.

En los ciruelos, a los que ordinariamente sólo les
ataca el «arañueloH , conviene retrasar un poco la pri-
mera pulverización para aplicarla con la plaga algo
más desarrollada, pues esto evita su repetición:

Nos estamos refiriendo especialmente a manzanos
y ciruebs ; pero en éstos y otro^ fl•utales hay máa
plagas y enfermedades, y el ocuparse de las más co-
rrientea sólo, se saldría de los límites y espacio de que
diaponemos. Por ello, sería interesante saber cuálea
son las que padecen los frutales del consultante a fin
dE poderle hacer un plan de tratamientos, pues los
indicados no pueden servir para todos.

De querer orientarse, puede adquirir una obrita
editada por el Ministerio de Agricultura titulada
«Plagas del campon , de la que es autor don Silverio
Planea, u otra que lleva por título «Calendario Fito-
patológicop , de don José del Cañizo y don Carlos
González de Andréa.

En todo caso, siempre quedamos a su disposición
para el egamen de las muestras que nos remita, aten-
diéndole desde esta sección de la revista.

2.491

Miguel Benlloch
Ingeníero agrónomo.

Tubería para el riego

S. Cejudo, Osuna (Sevilla).

aDeseo regar una superficie de 2 hectáreas
40 áreas, aproxímadamerite, y dispongo de una
óornba capaz para 30.000 litros hora, y poxo
abundante, teniendo que trasladar el agua a la
parte más elevada del terreno, cuya distancia al
pozo es de 100 metros, con un desnivel de siete
metros. Les ruego me aclaren los siguientes
extremos :

Qué clase de tubo es el más conroeniente y re-
si•teneia del mismo, y dónde podría adquirirlo.^

No se completan en eata consulta todos los datos
que serían necesarios para resolverla con precisión :
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la posibilidad de elevar los 30.000 litros hora a una
cota de siete metros y a 100 metros de distancia ho-
rizontal, depende de la potencia del motor que ac-
túe la bomba. Por otra parte, tampoco se indica ai
eate desnivel de siete mestros es solamente el de
irnpulsión o comprende también el de aspiración.

No obstante, como los 30.000 litros hora es caudal
muy sobrante para el riego de la superficie indicada,
si el motor tiene toda la potencia necesaria para ele-
var ese caudal. conviene emplear tubería de 150 mm.
de diámetro, funcionando solamente un reducido nú-
inero de horas por día.

Si el caudal horario va a ser notoriamente inferior
aI indicado, bastará la tubería de 100 mm., con más
horas de funcionamiento, según las necesidades del
riego.

La tuberí:^ puede ser de fundición, cemento cen-
trifugado, uralita, etc., con resistencia de 1 atmósfe-
ra en los últimos 60 ó 70 metros, conviniendo que los
30 ó 40 primeros a partir de la bomba tengan al me:
nos 1 1/2 atmósferas de resistencia..

Cualquiera de las casas dedicadas a fabricación de
estas tuberías puede suministrarlas de estas caracte-
rísticas, aunque probablemente las más fáciles de ad-
quisición rápida sean las de cemento, por estar hoy
día muy generalizada su fabricación.

2.492

Luis Cavanillas
Ingeniero agrónomo.

Gallinas "New Hampshire"

Don Fortunato Estévez, Guía ( Canarias) .

aEn la revista de su digna dirección del mes
de dieiembre se publieó un artsculo del perito
avieola se^or Rodríguex, rejerente a la raza de
gallinas aNew HampshireD, del eual se despren-
de vue dieha raza es un cruzamiento de la aRho=
de Island Rojan, pero sin especificar con euál
otra raza es el cruce.

Y siéndome de sumo interés eonocer con qué
raza se hace el eruzamiento de la aRhoden, a
fin de obtener la nueva denominada aNew
Hampshiren, le ruego encarecida^nente tenga la
bondad de aclarármelo por mediaeión de la sec-
eión de eonsultas de la revtista, y si el cruee debe
ser de gallo o gallina aRhoden o de gallo y ga-
llina de la otra raza, indistintamente.n

Como decíamos en nuestro artículo, las New
Hampshire no son el producto de un cruzamiento
--como son, por ejemplo, los polluelos Hy-liné, ac-
tualmente tan en boga en Estados Unidos-. Son
únicamente el fruto de una rigurosa selección, con-
tinuada en sucesivas generaciones, y por la que se
han logrado fijar determinadas características, acu-
sando marcadas diferencias con la raza originaria la
Rhode Island Roja de cresta sencilla, hasta lograr
una variedad o raza independiente.

Fué el profesor A. W. Richardson, del Departa-
mento Avícola de la Universidad de New Hampshi-

re, quien inició su desenvolvimiento en 1917 ; conti-
nuándose su proceso de selección por distintos y com-
petentes criadorea, convencidos de que, al acusar y
fijar en ella.s las características apreciables de las
primitivas Rhodes, tendrían un mayor éxito y acep-
tación.

En efecto, así ha sido, y las New Hampsliires se
han extendido por los Estados de Nueva 1'ork, Rho-
de Island, Nueva Jersey, Connenticut y, en general,
por toda Norteamérica, y hasta por avión se han he-
cho recientemente envíos de polluelos a Venezuela y
otros países de Hispanoaméricaa Claro ea que todo
este desarrollo se debe también a la magnífica cam-
paña de fomento avícola denominada a'1'he Poultry
Improviment Plana, organizada por la Oficina Fede-
ral de la Industria Animal del Departamento de Agri-
cultura del Gobierno de Wáshington y a la acertada
labor técnica de la U. S. R. O. P. Federation.

Por tanto, al ser consecuencia de una rigurosa y
continuada selección, durante varios años, en nume-
rosas manadas y no de un cruzamiento, no hay otra
manera práctica de implantar las New Hampshire
en España que mediante importación de ejemplares
adultos o polluelos de pura raza. La evolución de es-
tas gallinas las comparamos en ĉierto modo como la
verificada en la Prat con cresta con apéndices, con
la diferencia de que, en vez de fiiar un defecto morfo-
lógico, se han fijado características de utilidad, ha-
biendo hoy entre Rhodes y New Hampshires tanta
diferencia como entre Castellanas y Minorques.

2.493
José Ignacio Rodriguex y Rodrsguez

Perito avicola.

Coccidiosis del conejo

J. B. P., E. ( Alicante) .

aTengo un conejar y vengo observando que,
de un tiempo a esta parte, muc.hos eonejos mue-
ren eon el hígado enormemente hinchado y con
maneha^ blancas eomo si fueran piedras, ^ Pue=
de indiĉarme las causas y medida preventiva
que debo apliear?n

La enfermedad observada por nuestro consultante
es la Coccidiosis hepática, debida al Coccidium osi-
f orme.

Aunque difícil de diagnosticar en los primeros mo-
metos, la disminución del apetito, enflaquecimiento
y diarrea, etc., denuncian el citado proceso, cuyo tra-
tamiento, a base de Thimol y aceite de oliva, da
buenos resultados al principio,

Desde luego que el tratamiento profiláctico es el
más importante. En primer término separar los co-
nejos sospechosos y enfermos de los sanos, colocando
las instalaciones en sitios secos y bien aireados, que
Ee limpiarán y desinfectarán cuidadosamente, tenien-
do en cuenta que la infección tiene lugar ordinaria-
mente por el excremento de los enfermos al conta-
giar los alimentos y el agua.

2.494 Félix F. Turég¢no
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Cultivo de la potoca
J. Boyero, Valencia de Alcántara ( Cáceres).

aLes ruego me digan eultivo y para qué se
emplean las .Topinamboura y época de reeo=
lección. Asimismo las esparragueras, que serri-
bré este año y aun no han dado fruto, y me de-
cían tener dos años. Al dar los espárragos, ^ dón-
de se presentan? LEs conveniente enterrarlos?»

aTopinambourn.-Las aTopinambourn es el nom-
bre que dan los franceses a la planta llamada en Es-
paña pataca (Helianthus tuberosus, L). Es proceden-
ta de Méjico y pertenece a la familia de las Com-
puestas.

Es planta vivaz, cuya raíz produce tubérculos de
superficie más rugosa e irregular que los de las pata-
tas. Su tallo anual no se ramifica ; tiene hojas opues-
tas, ásperas al tacto ; adquiere una altura de dos me-
tros aproximadamente y termina en una inflorescen-
cia en cabezuela, de color amarillo, muy parecida al
girasol ornamental. Las semillas no llegan a formar-
se en nuestro clima por falta de calor, aunque las
plantas pueden dar rendimientos económicos en toda
España.

Se utiliza principalmente como planta forrajera.
Los tubórculos se destinan a la alimentación de toda
clase de ganados, facilitándoselos crudos o cocidus,
siendo preferible de esta última forma, pues crudos
y en gran cantidad suelen producir en los animales
una especie de embriaguez, posiblemente originada
por la transformación en alcohol de parte de la gran
cantidad de azúcares que contiene. Las hojas y ta-
llos, en estado verde o secos, también constituyen un
excelents forraje.

En España es poco empleada la pataca en la ali-
mentación humana. En el extranjero lo es más, y di-
cen los aficionados a ella que proporciona a los gui-
sos sabor a alcachofas cocidas. Ultimamente también
se aplica en la industl•ia para la obtención de alcohol,
por ser los tubérculos muy 1•icos en azúcares.

Existen dos variedades cultivadas : la rosada o co-
mún y la amarilla o patatera. La primera es más
rústica y tiene los tubérculos más rugosos. La ama-
rilla o patatera es más temprana y loa tubérculos tie-
nen una forma más regular.

Para producir buenas cosechas deben cultivarse en
terrenos sueltos, algo calizos y no muy húmedos. Es
planta esquilmante y exigente en nitrógeno y potasa,
hor lo que, en las labores preparatorias, deberá fer-
tilizarse el terreno con abundante cantidad de es-
tiércol de cuadra y cenizas o sales potásicas.

El terreno para la plantación de los tubérculos de-
be prepararse con dos labores de vertedera cruzadas,
lo más profundas posible y convenientemente distan-
ciadas para que se meteorice bien el terreno. Después
de cada labor se deberá pasar la grada para romper
loa terrones y que la superficie quede pulverizada.

Cuando se inicia la primavera, o sea de febrero a
abril, según el clima, se realiza la plantación. Esta
se hace en lineas separadas 70 centímetros, poniendo
en ellas los tubérculos distanciados 40 centímetros y
enterrándolos de ocho a diez centímetros. Los tu-
bérculos deben utilizarse enteros, puea si se emplean
fragmentados, como en las patatas, se pudren con

facilidad, dando después lugar a numerosas marras
en la plantación. La cantidad de tubérculos necesa-
rios para la plantacián puede calcularse, según el ta-
maño de ellos, de 12 a 16 kilogramos por área. No se
deben emplear tubérculos muy pequeños, por originar
cosechas más tardías y rendimientos menores que
cuando se utilizan de tamaño medio.

En cuanto las plantas nacen, se descostra y pulve-
riza la superficie del terreno para conservarle en sa-
zón y destruir malas hierbas. Esta operación debe
repetirse las veces que sea necesario para tener siem-
pre el suelo limpio de plantas extrañas. Cuando
los tallós de las patacas han adquirido 30 centíme-
tros de altura se da una labor de recalce, aporcando
tlerra a las plantas. Ya después no hay que preocu-
parse de las malas hierbas, pues la plantacidn se
apodera del terreno y las ahoga por completo. Si el
clima es poco lluvioso, se deberán facilitar ligeros rie-
gos en cuanto las plantas inicien la marchitez.

La recolección de los tallos y hojas destinadas a
furraje debe realizarse durante el mes de septiem-
bre, cortando las plantas a 30 centímetros del suelo.
Si se recogan antes, se perjudica la formación de loa
tubérculos. Estos se van sacando de la tierra, según
ías necesidadea, desde el mes de octubre hasta el de
abril, obteniéndose producciones totales de tubérculos
comprendidas entre 15 y 30 tonelades por hectárea.

La pa^taca puede vegetar en un mismo terreno du-
tente cinco o seis años, sin necesidad de nuevas plan-
taciones, pues resulta naturalmente sembrada con los
pequeños tubérculos que guedan abandonados cuan-
do se hace la recolección. En este caso la alineación
de las plantas desapareca y las laborea son más difi-
cultosas ; además las produccidn disminuye, por todo
lo cual se prefiere sembrar la pataca como planta
anual, señalándole un aitio conveniente en las rota-
ciones de cultivo.

Espárragos.-En cuanto a las preguntas que hace
en la consulta sobre el cultivo de esp^írragos, en ho-
nor a la brevedad se le remite por correo ima aHoja
Divulgadoran, de la que soy autor, sobre dicho culti-
vo, donde encontrará el consultante resueltas todas
sus dudas.

César Arróniz
2.495 rnaeniero agrónomo

Cerca de alambre
R. García, Hurchillo (Alicante).

aDeseando hacer una ce,rca de alambre de es-
pino o cañ,as, á puede hacerse por el linde de
dos fineas, o qué distancia hay que dejar en
easo de no ponerse de aeuerdo los dueños de
ambas para hacerla?n

Caso de no ponerse de acuerdo los dueñoa de las fin-
cas colindantes, para el estableaimiento de un cerco
medianero, de la clase a que se refiere, podrá hacer
el consultante la cerca que le interesa, todo lo pró-
xima que quiera de la linde, pero siempre dentro del
terreno de su propiedad.

I.eandro de Torres Abreu
2.496 Abogado 9 Perlto Agrícola del EstaQo
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^>[RECCIÓN TÉCNICA DEL PLAN AGRt-

CULA DE GALICIA. - SERVICIO DS

SSLECCIÓN DE GANADO.-Carll•a

ganadera número I. - Ponteve_

dra, 1947.

En esta primera Cartilla ganade•

ra, lanzada por el Servicio de Se-
lección de Ganado Vacuno de la Di-
rección Técnica del Plan Agrícola
de Galicia, se dan a los agricultores
gallegos una serle de consejos sobre
la crianza de terneros, alimentación
y selección de ganado vacuno, pra-

ticultura, fabricación de estiércol y ordeño de las vacas, to-
dos ellos expuestos en forma sencilla y adaptables a las par-
ticularidades que en dicha zona tiene la explotación agrlcola.

Este tipo de divulgación es de gran utilidad y debe fomen-
tarse entre el público de agricultores y ganaderos como me-
dio de crear un alnbiente favorable para que aquél acoja las
sugerencias e innovaciones que requiere toda mejora racional
del ganado.

MINISTRRIO D8 AGRICULTURA.-SeG

ción de Publicaciones, Prensa y

Propaganda. - Hojas divulgado-

ras.-Meses de enero, febrero y

marzo.

Las Hojas divulgadoras editadas
por la Sección de Publicaciones,
Prensa y Propaganda del Ministerio
durante los meses de enero a mar-
zo de 1948, son las siguientes :

Núm. I-ç8-H.-Los sarmientos
frescos de Ia vid en la alimentación
del ganado; por Carlos Morales An-

tequera, Ingeniero Agrónomo.
Núm. s-g8-H.-La polilla de los cereales, por Miguel Ben-

iloch, Ingeniero Agrónomo.
Núm. 3-48-H.-La peste de las gallinas, por Cayetano Lá

pez y López, veterinario.
Núm. 4-48-H.-La poda de la vid, por Antonio Larrea,

ingeniero Agránomo.
Núm. 6-q8-H.-Los «chinchorrosn de los Qalomares, por

J. Gil Collado, entomólogo.
Núm. especial.-El encinar en monte alto, por J. Ximénez

de Embún, Ingeniero de montes.
Continuando las innovaciones de ]a Sección de Publicacio-

nes del Ministerio de Agricultura se ha dado una nueva pre-

sentación a estas Hojas divulgadoras, que las proporciona
un aspecto más moderno y atractivo.

SERVICIO AGRONÓMICO DEL PROTEC-

TORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS.

La lucha contra la la^Igosta Qere-

grína.-Hoja de informacián nú-

mero 6z.-Tetuán, mayo de t948.

Continuando la intensa labor que
está realizando en todos los órde-
nes en nuestra Zona del Protecto-
rado el Jefe del Servicio Agronámi-
co de aquellos territorios y compe-
tente Ingeniero Agrónomo D. José
Marfa Pastor al frente de un gru-

po de entusiastas colaboradores, ha publicado un folleto de
divulgacián, indicando el peligro de la invasión de la lan-
gosta peregrina que Ilega a nuestra zona procedente de la
francesa, asf como el medio de luchar contra dicha plaga,
dando muy acertados consejos, tanto para la localización del
foco como para la organización inmediata de la lucha con•
tra adultos, puestas y larvas, y da a conocer la forma de co•
laboración del Servicio con los agricultores para que aquél
pueda prestar ayuda en caso necesario y prevenir posteriores
avivamientos o invasiones. •

^ ^tSIIfFECtIQiF r?1^3fMIitAS ^

URQuIJo LANDALUZH (Pedro).-Des-

fermedades que atacan a las semi.
llas en Galicia exigen tratar los
granos antes de la siembra o des-
pués de la recolección, y aunque
existan también otras plagas y
enfermedades que sea aconsejable
combatir, las anteriormente men-

infección de semíllas: Notas prác-
t i c a s regionales. - Divulgación
número 7 de la Cámara O(icial
Agr(cola.-La Coruña, 1948•

La mayorfa de las plagas y en-

cionadas son las que más preocupan al agricultor de aquella
región, por lo cual el alitor, el prestigioso Ingeniero señor
URQUIJO, trata en este folleto de darlas a conocer debida-
mente al público en general. En la primera parte del trabajo
trata de la verdadera desinfección de las semillas a realizar
antes de la siembra, indicando los remedios preventivos para
evitar el desarrollo de enfermedades criptogámicas, como
son los tizones y los carbones. En la segunda parte abarca
lo que se deberta llamar desinsectación de granos y grane-
ros, es decir, la lucha contra los insectos que destruyen aquE-
llos al ser seleccionados después de la recolección, como son
los gorgojos y las palomillas.
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