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Editorial

La campaña naranjera
l,a, ^^^•o^lucei6li cle nn-rallja. c^ur^re.^^^c^lulir^lltr^ u[a.

caul^^rni^l qllc, lta rlr(,rd^, ilri^c•iu^r.tc, se j,nerlr crÍrar c^l

(97^.UOU tolielaclns. La. 1'alta, cle abuno lia. ^nuti^^aclu
c^,^t-a tlcscclls•t^ ^ya, cr•ui^ico, qllc es ahro.ri^nacl<in^lcnte

cl 65 j^or .Z00 de ^^^rcr.^(ra^ r^rildtc^cció^i nor^llul. Lo ^re-

rillciclt^ de la ci,fra hnac E^ells^cu•, cor^lo efecti,va.nl^c.lite
,^^l^c°cde, qué la co.^^ec^l^a acttial p^l^ecle se^r abso^r^idn,

j^ur l^^s i^aíse^^^ c•u^l.^^Inu^r;urea• y el ^^riercaclu iitrc°iullul
c^t^i^. g^•a^i tacilirlad, ^a. yt^e la rle7nalicla. supe^ru

^Irfir.^^ta^^t^clite a. la ujerlu.

ina-

!;'l ^uc rca.cio illtrl•iur ^^ ^]eriz•ados collstc711c actttal-

^nl^e^ltc:, 5i. e1 tra.^i^^^t^o^rie jeri•oziario se ^nailtie^te ell

c•ui^tlrciul^es ^tvr^^lulrs, ,3^0.(J00 t^o^ielaclas. Re^tali,

jlr^^es•, jlara e;l jlorfac^iólz ,300.000 tu^telu^]as escu.^^cr,t^,

^ta, t^rce h.ay quc cuiilray coii 2a ^taralLln qu,e ,tie pier-

^le i^or la uceióit^ ^ie ao^ili^lr^e»cias at^^t.os•fó^•icns tior-

illales (caída ^o^• lu,ti vicllto.5, acciór>, cle las baja.^^ tenl-

j,eruttlrus, etc.).

tS'i cull h^^late=rra •se di.^•c^ute .^obre la e.r^or^acic^ll

cle ;?OJ.U00 ti^aclarlas^ ii el cut^zellio ct^^i l+ra^icin c^.^

tlel 2-ultn^i^en cle 1/O.ODU, la. ,^rcnla cle anabos couer^i^-

t-os ^o^^e bien de ^uauifie.^^tu gue sui,eran^u^ con e^-

1us cloa• i^aí.ses ^^ue.,t^•as ^po^^ibilitlacles cie c^.2^portncií,ll.
;llzor•a li^;en^, e^1t^r•c las• 'n^acrulle,5^ cscandinava,s, I^c^lcii-
ca^, 1lolaltda y S'uiza,, sr c^llucali. ^ncí.,^ de ]U0.000 tu-

l^claclas, ^^ de(lerrios l^c^isar, clt caso de lalta cle ^lro-

ductn, cl> uo t^re,,•cintlt:r tle iti^^ctiíu pai^ liriblar^ul cu^nt-

j^ra-c(or, clol^cle ^IZ^e.^tra lra.ralija yo^a cle j^resti^ic^.

La a•ituación ^lubul .^c^ nla^nitiesta-, l^o^r t^illt^^, rurrJ

larural,le ^lara. la z^alorac•i<íli de es•te ^n•o^l^tt.efo, pero
e.^^ in<li,^^tlelt^a^^1e clice se jirinen oj^o^•t^n^arneute los

co^ivert^z:os qtce aser^z^ren l,a salida del fr^lto en la épo-

ca apropia<la, ^^ya qli^e, eu caso cort.trari=o, ^ricedcll, pro-

cl^cci^rse enorl^ics tras•torizos, qlce lleva.lc corisiqo la

j^éi•di^<^a irre^rcerliable de grancles ^na..^•a^s de p^roclcccto.

Existe Itll 2^ por 100 de narcn^ja- tentjn•a^ta, q^z^e

d^cbe sa^lir alites de Nawiclaá; ^^i. e^•to i^o se verificu.,

se nla.lor^ra g^o^r los acri^^lclttes ^^, a^l ^llo .^er sulic^ta^cla

^or el co7^l^erci,ó, se deprecia, at^me^rl.ta.nclo c^n un año

iruís la cri^s^is ^la.ral^tjera, para los cu.lf I^t^aclores.

Las ^n.ecz'ida.ti ciue se ju7glcelc oportiu^as debeli, po-

^zerse eie acc^ión. c7e.^^^e el ^ri^rici^io cle la^ te^^^^porada,

Z^ara^ ez^i#ar, co^^no t^cz^rriú ell la ^Z^a.^^arla-, ĉ̂ ^tl,e la^ na-

rcr^ija^ lln .ee rei^alori^a ha^s^ta el jilial rle la ca^rnpa^ia,

sieiiclo, 1^o^r ello, ^^^-a^ poeos las cuftiz•^a^clo-res qa^^e se

beueticiaroly de las po.etrera.s rnedida,s.

^ La producció^^ se 7^er.i^icrl^ica sie^^^z.^re co^i el, retra-

s•o de los co^we^^-ios y co^^ las desigz.^alda,des ent^re

las cli-fe^wentec tr,nli^or•adas, basacia,s ert. rlist^i^r^tos eri-

teri.os. Es ^lecesa^rin renlizar i^-l^a car^ipa^>`ia peiisa^^clc^

c^l el total, colt. alitelaciólz sufic°iei^te para qt4e el
agricultor r^zcecla o^rieritar sl^s Ellaries, y ^io clepcllda

e^ p^reci.o clel fruto cle vaa•ia,eiolles c:it. p^lena ea^ncr^a-

iia la•s c,zlales f^uncla^ne^^ta^l^ne^r^tíe favorecen al co-

Nnercio, q^ce la^^s co^locc en sic, getta.ci,dl^, ^ le perm.i,-

te adq^lc^,r^'^r narali,ja cua^r^^^do sa,Le estcí e^l alza-, acapa,

^ranclo elz estos ^^^rao^lii,er^tos la, frrcta^ clel, 7>rod^z^ctor co^ra

>>ntorio belrefl:cio.

Estaaii.os er^- r^j^oca qr^c^e la ^llara.llja te»Ij^ra^^ia. pice-

de eorre^r ries,yo, si n.o se a^segi.cra src^ ea;portación e^t
plazo lo rncí., breve T^osible, y e.e de espera^r, po^r

ta^zto_ c7ice esta, ci^rclcntitaal.cia se i^elltia en cu,enta

T^ara evitar ^^.iir^^s^ cle.^a^strosos efectos.
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E1 cultivo asociado
de maíz y garbanzos

Por

f^N1'I?(' I? UI^:N'I'1^a.

ljuc^^ vu I^a^ta^ntes a^t1o,5 qne en l^i^ zona de c^un-

piiia ^le la^ ^^ro^^incia de Sevilla ^e ^•ieue re^Iuri^^n^lu

ttl iuíniuio lu 5t^herficie de barhec^liu holbúu, ^uerceil

^ la ejecucibn de labores p^^oi•iiudas heclia pusible,

hr:íctica y econóniica^uente, g^iacias al eiiihleo de la

f^^erza. inotriz niecánica que realiran los tractores

u^odernos de iriedian^ o gt^an put;encia. la;l l^a^•becho

^e h,^ reetnl^l^irado casi totalinente en e5ta zoua hoi'

ba,rbecho scruilladr> con hab^^, veza, ^ai•ir^nzo, iuaíz

^, ^ri^iy r^^cienteiiiente, con albodón ; de e5t,^s ^^lan-

ta5, la^s d^^5 priiucr_^e, corno planta^ dc iilvier•nu, no

ol'rcrc;r+n rn^^y^^i dificnlt^d en 5ti cultivo ; 1^^^ bres ^íl-

tirur^^, pur ^ei ^IantaS de prim Lvera, Lan dc ^Ie^S;irro-

]lar Sa ciclo v^^betativo en épocw de c^c^i^aa^^ lluvi^is

}^ rxu•a ul^;^uia de ellas, coii^o el a1bo^16ii ^enil^ra^l<i

t^n^^lío, no llover^í en ahsoluto durante ]os ine^,e, <le

iu^i^o ,t ncl>tic^iibre ^Iue ocupa la^ tierra, 1>or l^> ^^ne

su cultivo 5e hace en líneas due, permibiendo el labo-

reo casi continuo de las calles, conser^^an, ^ucdiun-

te Iae labore5 ^uperficia^les, 1,^ hunie^I,a^1 ulniticena^l,i

^ra^cias ^ la labor profunda de verazio u otoño.

Dc^ los tre5 cultivos de pla^ntas de priinaver^ti men-

cion^i^do^, t^l de1 g^z•bai^zo es anti^Iuí^inio ; e1 dc1 rnaíz,

rnt^clio m,í^5 reciente, hace va b^5tante5 ^^ños que

tornó car•ta^ de. nat^^i•aleza en la provi^^c,ia de ^evilla,
v e1 del ^^l^;odóo, que hoc^eino5 co^iei^]era^r conlo «de

a•y-er», es ^-a tau^bién sobradamente conocido, sien-

c^o coinú^i a los iree lti siembra ©n líneas.

P^ii• 1^^ ^^ne i•e^^pecta a los dos pi•llneros, barbanzo

^^ nlrlíz, el aeni^ndo se d^a baetante bien en los ^ect^-

no; f'resc^o^, l^ic ii labi•ados, por^ lo ^ne e^ m^^ cultivo
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interesante y co^^v^^iii^^iiCc ^^ur Irroducir ^rau^^ iuuy
t^petecido par^^ lu aliineut;ici(^n ^lel ^;^zn^L^l^^ ^^ dcl lioni-

bre cnando e.^c^^^e^ul 1^^^ c^tru^ ^•cre^iles cl^í^iuo^ ; el

^;<xrbanzo, it^t^c^rc^rinií^iuii^ l^^u^a la ali^uentuc'iúu liu-

niana, aun^Iue no corr•c^ponda, ^eneral^ne^ifc a, s q

nece5idad ^- al iiicjor ^le^eo n^osírado por el lahrador,

de incrementar sus hruducci^,nev, hues Pot• c^LUSaS

dwe^rsas, ^^ i•recuenteruente por efecto de la «r^,Ui<ti»,

la^^, eosechas ^Iue^lau iii^iy r^^^Iacid^tx o aut^laila^ t^^^-

+^^alinente. A pes^^r de t^,^l^^ ello, ^u cnltivu cc>nbinií^i,

aunque huede ase^;urarse, 5i^i teuior a errur, ^^iic

de diez siernbr^titi sc l^^^r^i^n ^105 c^o5c^<^li^in I^aen.^^, d^^^

i»edia^nas, don inal^l^^ ^• cu,^t^ro >iula^.

}+^n e1 Cortij<^ dc ('u,t^rtn, ^l^^^l tí^^ruiino uiuni^•i^^,il

c?e ^evilla, en el ^^uc ^^,t,í ^^^í,;ll^leci^lu l,ti (^r^ui-I^;^^•ur-

lu de Abricultur^^ ^le la^ Ui^iut^,ici<íu 1'^ovinc.i^il, ^^u^^

eírve ceuio finc^L ^1^^ j>r.íri i^^;i^ ^^ei•uianc^^tes I^ari ^ii

I'^scuela de _I_'ei•itu^^ :^,^rí^^^^l;i^^, ],z tiuperficie ^Ieilicn^i^t

^i cultivo^ de ^ec•an^^ ^^^ ^Ic ^1 ĉ0 liuct,íreaa, di^^i^ii-

c^as en t^•es li^^j;t^, d^^ I,t; ^^ur ^c ^i^^in1>rati, iinu. ^1^^

trigo ; l^t se^;nnd,^. ^lr <^E^hu^la, ^ivr^n,l ^- vez^l, ^• l,t

tei•cera, e^ el i,^u•I^^^^•liu ,^^uii11;^^I^, c'^un l^^ii^a^, ^^ir-

banzo, maíz ^^ ;ilbo^l(m, douiin,in^l^, lu ^n^x^rii^•ir

sernbrad^ de etitu^ il^x iíLl^iui,iti pl,ant<i^ ,^ 1;^ i1^^^1i^•^,a^l,i,

a las dos pr^iiuu•ti, ^y ^iondo el totul d^^ ]^t li^^jtt d^^

barUecho de 15(1 l^^ect^^rru5.

^l'ranscw^rido^ los trc^5 años de scc^aí^ti hadeci^lu,
de 1943 a^ l^)45, en l,^ p^•iruavera de 1^J46 ^e ^lcili-

car^on al cultivo del ^;a^1>anzo inulato do^ h;u'c^^l^i^

t1e C^ ^ la l^ectcire^ir^, re^pecriva^^^ente. I^;n ell^^^ l.l

siembra fué norn^al, <i5í coino la^ ^a^^^5cenci^w>, l^cr^^

a favor de la^ coudic^iones cliii^atológicas dcl nies

de ma^-o tan^bién fnr ^;norrnal» l^ti ra,hia y a{ina]c^



Sie°nibrn ^inrull^ínc^i de ^avbu^t^os ^^ nrnír..

/'ase de ^^illi^c^n^lor cou tractor ^ohrt /)eere trisurco.
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de mes quedó la siembra de garbanzos reducida a

la mínima expresión, hasta el extremo que de la

de 18 hectáreas se recolectaron 4^0 kilos de garban-

zos... i^3uen negocio ! Y lo peor del caso fué que,
al final de dicho mes de mayo, habían cesado las

]luvias y ya no había forma de recurrir al algodón

para irnpedir que la tier•ra quedara vacía y yerma

cuando mayor era la necesidad ae obtener• produc-
tos alimenticios.

Formé entonces el propósito de que «aquello» no

se repitiera, y se me ocurrió, como idea salvadora,

srmulta^near la siernbra de maíz y garbanzo, con la

esperanza de que, si éste se perdía, quedara la tie-

rra poblada de maíz, en período normal de vegeta-

ción, y dando vueltas a esta esperanza, pensé en

liacer posible el laboreo rnecánico de las siernbrus

en momentos eu que el ganado mular no era abuu-

dante, ni barato, y, al mismo tieuipo, realizar uua

especie de juego de prestidigitación y transforrnar,

«por las buenas», una hectárea de barbecho en una

hectárea y 2/3 aproximadamente.^

El cultivo del garbanzo se hace, como dicho que-

da, en líneas, espaciadas 0,8U metros, y el del maíz

«al cuadro», siendo el marco clásico de siembra de

siete cuartas, es decir, de 1,47 metros a marco real,

dejando ear cada «golpe» dos pies, aún cuando des-

pués, durante las labores culturales, se suelen per-

der algunos derribados por el ganado de labor o los

instrumentos de cultivo.

Dispone esta explotación, para realizar las labo-
res de bina y pase5 de cultivador en los cultivos eu

líneas, de un tractor «John-J^eere» triciclo, tipo 13,

de 22/16 CV., provisto de cultivador de once gar-

fios con levantamiento automático.

Se per^só, para el año 19f7, sernhra,r el maíz en

lít^eas espaciadas 2,40 metros, para que permitieran

pasar el eje trasero del tractor, y dentro de las lí-

>>eas dejar los «golpes» de maíz a 0,80 rnetros, cou
lo que, el número de plantas por hectárea sería apro-

ximadamente el mismo que en el cultivo clá^sico del

rnaíz al cuadro de la marca de siete cuartas ; pero

entre las líneas del rnaíz se se^nbrarían, una vez na-

cido éste, dos líneas de garbanzos, a dista.ncias de

0,80 metros, es decir, que de cada tres líneas se

sembrarían dos de garbanzos, con lo cual teníamos

de una hectárea de tierra, una lrectárea de rnaíz

y 2/3 hectáreas de garbanzos.

Iĉ1 terreno dedicado a este cultivo era una parce-

la de 66 hectáreas, situado eu la parte más ba^a

de la finca, inmediata al curso del río Guadaira.
rnuy próxiiuo al Guadalquivir, y se levantó en el

verano de 19^k6 con tractor, a profundidad de 35 cerl-

tímetros ; la tierra de esta parcela es arcillo-silícea-

caliza, de mucho Fondo y rnedianamente provista de

niateria orgánica ; en el nies de í'ebrero de 1947 sc

d^ó una seguuda labor, o bi>>a, con tractor y;rradu

^cCan^lau», y la tien•a quedó en bucuas condicioue^

p<rra la s!embra. No se einpleú abuuo alguuu, pero

eu^pezaron las lluvias con gran persistencia ^• el

dia 5 de marzo se desbordaba el (U uadalquivir y su

aduente el Uaadaira, inundandu lsoalmente la par-

cela, cubriéndola las agua5 cíw-autc nr^ís de treii,.^

ta días y dejando sobre ell,^ uua c;^pesa capa dc liu:^^

que variuba e^i espenor dc '2 a 15 c^•ntíni^^tros. lvr;

puáo entr•arse en esta parc;ela ha^ta el día ^2 de

abril, y ha^bía que dar otra labor prcpa,raturia pa^•,z

la siembra ; no cabía sembrar el niuíz y c^perar a

^^ue naciera p:^ra sernbrar los g^arbanzos, porque re

Labrían sernbrado éstos casi eii junio ; se rccurri^

a dar dt'n•aute las noches la labor preparaturia, cun

arado «Candau» provisto de equipc, e,c^u•itict^dur, ^^

a sembrar, durante el día, con un treu de 5iriul>ra,

d^spuesto de la sibuiente niauera :

'^l tractor arrastra un batidor dc cuatro iuetros de

ancho, al que vau enganchadas tres iuáquiuas sciu-

bradoras de doble hilera, de las uti!izadas para la

siembra de garbanzos, pero di^puestas de iuodo c]uc

la máquina central lleva g^arba^nws e q los ilu, de-

l^ósitos ,y las tn,í^c}uinas extrenras ]leva^n ^a^rb^^nzus

e q el depósito exterior y tn,ríz en el intcrior, colo-

cando los discos di5tribuidores coiivcnicnte,, de 2^l al-

véolos, para los garbanzos, y dc ^^^i;, pac cl iuaíz,

^^ realizándose la sierubra por el si,tciua de «curtac ^^
partir» sobr•adamente conocido en la regicí^i y fá-

cilmente realiz,^hle con tractor, si se dispone do un

tractorista conocedor de^ esta operación, y rrrucho ruc-

jor si antes ha sido bueri gaCi^ín clue sepa «cor•t,^^r»,

pues en la perfecta ejecución de ]a siembra chtril^a

el que lue^;o pueda procedc^rse al laboreo ^uc•c•;ínico

de las calles, 1>ues si los hilos de sieinbr^i nc^ soi^

paralelos ,y ec!iiidiatante^s, el sistc^^ua del cultivu ine-

cánico cae h^r tie.rra.

]+^n estas condiciones, la siembra de las GG hrc-

táreaa quedó tenuinada el día 27 de abril, fech,_ti

fr•ancamente tardía para los dos cultivos, pcro, sobre

todo, para e1 ma^íz, que acostumbra a sembrar^c^ a^^uí

de fiues de febrero a prinieros de ^narzo, ^^ algo n^e-
nos tardía par<x el garbanzo, pcrc^ sic^niprc cou ^u.í^

dc^ un mes de retraso sobre lo noi^nial, y,r, c^ue p^or

acá se dice <^ne «por San José el garbau•r.al, ni na-

cido, x^ri por sembrar•».

Apenas >>acido el garba»zo, dc^ gcrini>>acic'^n má^

rápida que el ruaiz, ^- en cuautc^ sc vcían lo^ «hilos».
se comenzarc^ii lus pases de calti^^ador con el tractor

Jolin-Deere }- su e,quipo automá^tico, dándc^sc. tres

pases sin novedad. ^+1 desarrollo dc la5 pl.xntas }•ué
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extraordinario, gracias, sin duda, a la calidad del

suelo, a sn excelente prepara^ción y, sobre todo, al

hecho de haber estado más de un mes bajo el agua

^^ a la capa de limo depositada ; por la abundancia

del jugo y el laboreo superficial del suelo, la vege-

tación se prolongaba, no recogiéndose los garbanzos

hasta los últimos días de julio y habiendo alcanza-

dc, un desarrollo vegetativo extraordinario. La saca

de gavillas se hizo sin dificultad, por carros^ que circu-

laban por las calles de maíz, y una vez retiradas

a^uéllas, se^ continuó dando dos pases de cultivador

c^n e1 John-Deere aI maíz ; como las matas ha-

bian alcanzado gran desarrollo y abunda^nte fructi-

ficación, el eje trasero del tractor derribó algunos

rnazorcas : l^ia^bía que ensanchar aún algo má^s la se-

paración de líneas. ^

1^a recolección del maíz se^ llevó a cabo del 10 al 20

de agosto ,y las cosechas obtenidas por hectárea fue-

ron de L270 kilos de maíz y 874 kilos de garban-

zos, los cuales consider•o muv supesiores a las nor-

males en esta finca. No olvido, ni un momento, la

circunstancia del encharcamiento v el depósito de

la capa de limo del río.

I+7n el presente año de 1948 la alternativa de co-

sechaa impnso c]ue la hoja de barbecho, v conere-

t;timer^ite las parcelas de, maíz y garbanzos, ocnpasen

tierras a7tas inmediatas a^ la carretera de Se^v^lla a

Jere^z, v, por ello, a^ la vista del viajero que la^ tran-

situ. Se dispnso de una parce]a de 12 hect^í^reas para

siemhra exchlsiva, de garbanzos negros para pien-

sc^ v dos parcela^s, la prirnera de 60 hectáreas y]a

seganda de 19 , ésta en tierra baja^ inmediata a 1a

ca^rretea•a n^encionada v, a su vez, al río Gnadaira.

^e, pr•evirí ensanchar Ias calles de maíz hasta

2,F0 metros y e^ntre ella^s sembrar dos líneas de gar-

banzoa, e^spaciadas entre sí un metro, con objeto de

permitir pa^sar las ruedas delante.ras del tractor tri-

eiclo durante rnás tiempo, ya Oue en las siembras

en líneas a 0,8^ metros las «calles» de garbanzos

se «cierran» demasiado pronto.
La parctla de ^^arbanzos negros se sembró muy

tcrnprano, en lo^^ ríltimos días de febrero, y las de

rnaíz-garbanzos mulatos se sembraron del 12 al 18

de marzo. Las labores preparatorias fueron análo-

gas a las del año anterior : labor de alzar en vera-

no a 35 centímetros ; labor de bina, en enero, de

]2/]5 centimetros con escarificador «Gandau». El

dispositivo fné aná^logo al del año anterior, bastidor

con tres rnáquinas de doble hilera, de las due^ la

central lleva sus ^depósitos separados un m-etro y car-

^ados ambos de maíz y las extremas con sus depó-

sitos separados 0,80 rnetros ^ cargados los extse^

mos de ga^rbanzos y los interiores de maíz, con los
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discos distribuidores, como el año anterior, de 24

^. 6 alvéolos, respectivamente.

Este año se emplearon abonos, superfosfato 13-15,

a razón de 350 kilos por hectárea, y sulfato de po-

t^^sa, en proporción de 150 kilos, tanto para la par-

cela de garbanzos negros sin maíz como para las

de maíz-garbanzos.

La circúnstancia de estar las parcelas este año
inmediatas a carretera tan frecuentada como la de

Sevilla a Cá^diz, junto al casco urbano de Sevi-
lla (ya que está la primera a 300 metros del pa-

seo de la P'almera) , y la desgraciada y terrible «pla-

ga» de la «rabia» , que ha terminado con más del

80 por 100 de las siembras de garbanzos de la pro-

vincia, han hecho que la «experiencia^», si tal puede

llamarse, haya sido conocida de muchos y comen-
tada en diveraos sentidos por los que la han obser-

vado.

Los pases de cultivador se dieron normalmen-

te ; la vegeta^ción fué buena ; los garbanzos ne-

gros due, como digo, eran muy tempranos, se per-

dieron totalmente ; los ^arba^nzos a^sociados al maíz

estuvieron, hasta el 9 de junio, sanos, pues aungue

aparecieron algunas pegueñísimas manchas de ra-

bia, quedaron detenidas... Por ahora, no creo que
haya la menor correlación entre la «no rabian y el

cultivo asociado, ni fué é^ate el móv^l de ]a expe-

r^encia ; lo que sí es de. e^sperar, as que si se pier-

de^n los garbanzos nue,de el maíz como si de siem-

bra normal de este cereal, al cuadro y a marca de

siete cuartos, se tratara.

No me ha pasado inadvertido que con este sis-

tema se e^xige a^ las tierras un mavor rendimiento

One con el maíz o el garbanzo solo, pero estimo c^ue

en estos momentos la tierra está para^ producir todo

lc^ clue de ella sea posible sacar, con la esperanza

de ^ue e^n plazo no muv lejano puedan restituirse,

en forma de abonos de índole diversa, los elementos

fertilizantes c^ue de ella se extraen por el momento.

En la siembra de maíz al cuadro, y a marca de

siete cnartas, se colocan e,n cada vértice ocho o diez

gramos que nacen juntos, realizándose hzego el en-

tresaque para deja^r dos p]antas en ca^d^. «golpe», ,y

se emplean así de 12 a 15 kilogramos por hect^í-

rea ; en las s,iembras en líneas, alternadas con gar-
hanzos, el entre^ac]ue es m^s fáci], limit^á,ndose a

dejar dos plantas aep^aradas entre si 10-12 centime-

tros y a suprimir las plantas situadas entre éstas

v la si^^uiente «parejas 8ue cluedd el a^ño 1946, a

^,80 metros, y el presente^ año, a 0,75 metros ; este

entresaque estimo ^t]ue es preferible, ^pornue no se
«destroncam^ las plantas conservadas, va que sus raí-

ĉes no están entre]azadas con las de aduel]as due
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sF suprirnen, pero ta^l vez eu circunstancias difíciles

lenta.
^uelen causar darios en las siembras de ma.ír ^-

l;;rrbanzos, antes de nace.r, los cuervos, que con gran
facilidad «cogen 1os liilos de siembra» y de,eutierran

la^ seuiillas ; trato de evitarlo y creo haberlo conse-

brl^ido, al menon en parte, lraciendo seguir a cada

ru,ícluina de doble hiler^ti ruia g^rada de estrellas de
trc;s ejes, que, al propio tierupo que decmenuza e1 te-

r'reno, sin mover de su sitio las semillas, borra la

lruc^lla del abilo» ; estas gradas van enganchadas,
cada una, a su ulá^laina respectiva.

Los alumnos de1 primer curso de esta Eacuela d©
]'eritos Agrícolas preseiiciaron v realizaron pr•ácticas
dru•arrte las s.iembra^s de ^ua^íz-garba^nzos del presen-
`e ariu, calificándola en sus notas de «sinbularn, «ra-

ra^> y«especiab^ manera de sembrar.
La primavera actnal, eatraordinariamente hú-

n^reda^, fué tan perjudicisl para el garbanzo corno

benehciosa para el. rnaíz ; se prolongó hasta el

día^ 29 de mayo, en clue cesaron totalmente las

]lnvias ; la sienibra a^^ociada de garbanzos i- maíz

l^abía alcanzado gran desarrollo ^^egetativo, espe-

cialrneute para el garbanzo ; la Hrabia» hizo gran-

des estragos en los garbanzales, salvándose de es-

tos ata^ues el garbanzo asociado al maíz, por cau-

sas ^lue estimo totalrnente ajenas a esta asociación,

una de Ias cuales es el no haber rabiado garbanzos en

e^tas parcelas desde bace rnrí^s de oclro años ( lral^^ien-

do, en cambio, siaeambido totalmente, C^or la citada

enfermedad, la parcela de garbanzos negros de la

misma finca, sembrada soln•e el terreno en clne ra-

biaron los mulatos el ar^o 19:16 v que no estaban aso-

ciados a maíz).

^c^ dieron diu•anbe la pr•ima^^era cuatro pases de
caltivador e.on el tractor tricicao ^Jolm Deerc» , sn,-
pe^ndiéndo ĉe estos pases a primeros de junio, pues,
debido al gran desarrollo de1 garbanzo, se lastimaba

^i las matas. Ll n^es de jmlio fué normal hasta E,l
2iía 17, en que se desencadend un fuerte viento le-
vante alto, el cna^l, unido a uua ele^-ada tempcratur•a,

muy superior a la normal, que dur^^ desde el 17 al 23,

a^celeró la rr,adurez del garbanzo, no permitiendo 1_a

granazdn uorrnal, ocasiona»do una merma conside-

rable eu el^ tamaño del grano, que representó apro-

^lrnadamente el 30 por 100 de la cosecha.

La siega del garbanzo a brazo a destajo comenzó

el día ^ de julio, terminándose el 15 de dicho mes ;

la trilla se hizo cou la trilladora^ Ajw•ia, provista del

dispositivo especial para trilla de legrunbres, obte-

r.iéndose m^a producción por hectárea de 152 kilos.

Levantada la^ cosecha de g'arbanzos se dió un pase

de cultivador a la^s calles de maíz en 7nuy malas con-

diciones, pues la falta de labor, después de las llu-

v^as, y los fuertes levantes aludidos, ha^bía^n endure-

cido el terreno extraordinariamente, al mismo tiempo

que acelerado la madurez del maíz, cu^-a recolección

sF^ inibió el 29 de julio, terlninando el 12 de agosto

siguiente.

La producción de maíz fuó de rJ46 kilos por hec-

tárea.

La mernia en la cosecha^ de garbanzo ^(poco tama-

ño del grano) no es, en modo algnno, atr•ibuible a la

asociació^n con el maíz ; la producció^r de garbanzos,

caso de haberse seuibrado sola estu leguminosa, hu-

biera sido apr•oiimadarnente superior en un ^0 por 100

de la obtenida, cor•respondiente a dos líneas de cada

br^es ; por tanto, contra un tercio de cosecha de gar-

banzo se ha obtenido una regular cosecha de maíz,

a más de 1laberse establecido un seguro de oosecha

para casc de «r•abia» del garbanzo al encontrar• el

lerreno casi normalmente poblado de 7naíz.

Lste seguro, en e1 aro presente, lejos de ser one-

roso, ha sido reproductivo ; claro es que a costa de

haber exigido al terreno un mayor agotamiento, que

se hará notar tiegnranrente en cosechas postericires,

^dada la falta de disponibilidades en matet•ias ferti-

l;zantes.

Esper•amos continuar estos ensayos en años suce-

Sivos, en los clne segnramente se pondráa^ de mani-

fiesto influencias ,y resultados que podr^ín suministrar

abundante ^naterial de estudio.
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MI OVEJA N ' 89
Por ANTONIO BERMEJO ZUAZÚA

INGENIERO AGRONOMO

L^ti ^^alahr^^ «mi», ni no recuel•do ^ilal 1^I5 re^;l,ls de

la (UI•ani^í^tic^^, ^^ue e,t^ín ^'a ba^tante lejan^i^, iiene
In^ í ^> hi^ di diC^ i ° d n 1 n), ni nt. 5 ^,n ^car^r^ ro e nr m^^ oattc r

(lUE- BEl' llIl aC^^etl^'O ^OSeSIVO, ^" y0 Tl0 (ICl)IPY2L eiYl- o^rejn ^4^).-A^ótcs^^ svi ^^.ej^^^^'h^ jinu. q ^n^^j^i^^ vobrisln.
plearl.^, ^or^ue e5a oeeja. número 8^J no es Inía. ]'ero

corllo es de ]a^ Granja c^ue dirijo, ^^ del rehal^o que

cr^lnpré, al ^^ue, a fuerza de contelnhla^•, fot^i^;rafi^u•

y estudia^^, lie tc^niado ca^rillo, permítaseme ^^ue la lla-

lne «mi oveja 89». I+;s una ove,j^_L^ lecllera, de r,zra

ctlur•r^ti de `.Pierra de C^a,Inpos.

Y e1 ^oriid^> de e5tas pa^labras, «la r^lz^^ cllurra de

1'!^r^.^ de C<Irnj^^5» creo ^tle de,5pertar,í en n^tcde^,

c^^nlo en mí, el r•eclierdo reverente dc^ ac^uel ^;r^ln

lu^n^l^ie v^;raii a;;rónorno ^^tie fué d^>>1 Jo^é C-ascóli.

I^i e^tudi<í uiaru^-illosamente dicha raz^l^ ; en^alzd Fu^

nnt;.lhl.es dotes leel^el•ae ; la nie:jorú en el I•ebail^> ^?e

la C^r<inja A^^I^ícula de Palenc^a v con5i;ttió vinc^ll^r

tarnh;c^n el rlpellido ^Iatallana al e5tudio de 1^^5 <ini-

m;iles v r,r^>ductos ]ácteos.
1)^^n J^^^é C;^^^c^.rín, con ^-isión cei•tc^ra, c^ne si^;tie

^eriien<?^^ ci^ni^le^,ta actnalida^d, enfocó en do^ j^Iir,tos

]a Ine,jo^•-1 a^;rollectlar•ia, de ^l'ierra de C^rn^u^^ :^^1 in-

CT'^rll(^T1 ĉ^0 ^OT'Y'16^eC^ ell ^)Y'1ffiE?L' 111^^C ; PI lil('^P'('YYICTIú^^ y ('crvacin^t (oz^ejr^ rl^^ ^^iiu ^^ nie^liu^, ^ritíiii ^65, ltija ^l^' Itd u^,'i'-

IE• ItL^)OP,b ^;i1Lla(^P^l'a 0TI SebUllClO, t), 111E')^1C (^IChp, ^;I- J^r ^r, t^ue es ^^Ir^r li^rh^^ru nulnlrli^. .S^nh^n ul^in^r^ ^nrnirh^i

n^'gv<r. en el ^'i^c/lu, hri^^de cuu.^^id^vavsc ront^u el hrul^^li(^^^
111U1t^1^Il^R^1ilCiltP.,. Y C07T10 COi7SeC11P.1lCi;l^, C^ (Í('^^lL'T'Oilte ^)^ ,^liurrn ^'nin^j^e.^i^^^i.

y r^rrfecionalt^>jento de las induebl•i<t5 ]ecl^era^. ^^i

veí^, ^^1 el ím ico c^mino de pi^ogreso rle ^sta ^^ran re-

gión n^itliral de Ca^tilla la Vieja.

Lri mej<^ra a^;r^ria v el aument^ de ric^ueza v da

L^ienF^tar en lo.^ centros rurale^ ^i;^ue ca^i ^iemp^^e

trr,5 e^calo^^e^ o eta^pas pro;^resiva^^ : la Inel^^c;l a^rí-

co;^ , la rne^jor;l ^;al^adera i^ la de 1^I,^ indn^tri;l^ c^ei i-

va<IaS. I+7n el caso de Tiel•I•a dP Campo^, ^lon Jo^^

C:a^cón ^eñalaha, como me^jor•a a^;r•íc^la E^rincip^ll, el

incr•ernel^it^ for^e^jer^>, v estudió con t^xito v r^^^^^^m^n-

^1rí la alfalf^,, 1;^ esparceta, el g^li5ante^ ^;r•i^5. C^c^r^^;z^r•ó

rran parte de ^u tiempo a la oveja chllrr^,, T^o^° cc^n-

side!••Lrla L•G apropia^d^ para ea^, transform^^ción ^a^na-

dera. ^ como induqtria. ^ deI-ivada, estndió l^ el;^b^^-a-

c^én de ^i^^^^, v viendo qne el problema de «tiC^ífica^-

c^^n comercial» era quizá el m^ís in^^^rt^nte, Ilcr^ó

^I conse;izir un tipo de que5o blando ^^ ^tro de ^^ue>>o

dw^o rn1l^^ hueuu^, ^ue de^de entonce5 se ^-ienen ela-

SO• O;^ej^r r^ríni. Sy.
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bcunndo en uclacala (lrucja Al;rícola. 1'recisamente ha

tcr^uin^tdo allí, no liace ^^nicbo t^eiupo, el últiiuo c^u--

sil^lo de dcvult;acidn de Tndustrias Lácteas.

1[u^• hoco se ba a^^anzado en el cainho, sin embar-

^c^, ei^ e^o^ tres a5I>ectos. .t^a esparceta cubre ya er^-

ir.nsiones conyiderables en el N`orte de 13nrbos y I^a
lrncia-, ^- la alfalfa de 1'rovenza tambié>> es frecuente

en los ^ecanos de '1'ierra de Caiulws ; l^ero sus snpei•-

Cor^leros di^ In. ^aridera dc rg¢3.-^V'ótese su ii^raiformidncl.

ficics sun acín mincí^cnlas en co^nparacic^n con las

que debic^rui ^er. Hoy día couocemos 1-ariedades de

^di'alfa ^^ clr ^;ruuiínea5 ^u^ís resistentes a la seqnía

y iuc^jor ncl,ci^t,cda^s a, esa, zona^, y confiaruos en que su

cuultilrlicaci<ín sccl>ondc•;í nn increlnento forra^.jero rnu-

cl^o ma^yc^r ; l^rro no e5 ^noinento alín de Labla^r de

ellc^. ^

1^7n ca^;uito a1 ^an;i^do lanar, que es el que mejor^

,il>ru^^ecba los 1>a^^tos pobi•es de barbechos, erialeti ^-

r<^strojo.^, ;v, por tanto, el rn,ís adecuado a e^ta zona

tri^;nera,, si bien ha anncentadu, qu calidad deja mn-

cbo clue dese^u•. Cnal^niera clcie i•ecorra la rebión (y

conste qne en otras re^;iones espa^ñolas pasan tres

ouartoe de lo mismo) apreciar^i^ la mezcolanza anár-

cluica de tipos en las t;anadcría,. 1'er^í reba^^ios con

ovejas blancas y nebras y mestizo;^ de ambas, con

o^ejas churras, castellauas y mancbebas, o mejor di-

cho, con iuezcla de las tres san^res que se aprecia

eater•iormeute con facil^dad ; y si viene bacia el sui•

de la zona, con bran mezcla de raza uierina.
Iĉn toda la'L'ierra de Cauipos se ordeña^i laa o^^ejas,

^- es la leche su principal apro^^ecbaniientu. La carne

tiene nienos importancia, y mucba menoe, la l^ina. l^^a

oveja churra ca^upesina (o «canipusina») es la inejor

a^daptada al terreno y la más lechera ; l^ero como el

t^amaño de los ^u^iinales es al^o que entra por los ojos

y satisface al banadero, se ha mezclado con razas

mayores, conio la ncanchega, auu<lue si se liicierau

cuentas se vei•ía clue esa mezcla no conviene.

En años difícilen de seclnía, como fué el de 1945,

las cosas vnelveti a su cursu nortnal. i^7e refiero a One

en acluel ^uio, rl m<í^, seco dende al fauioso «a^io del

hambre» (186^i), los agricultoreti, sin paja, ni piensos,
sc; vieron forzados a vender 5us rebaiios. .1'ero el

lnodo de liacer la venta era ^nuy si^nificativo : pri-

tnero se vendían las ovejas cou ^n:ís s^iní;re m,.tinchega

y las ovejas churi•as se vendían las últi^uas, si la si-
tuaci^ón era mny deseaperada (coino Io fué, desbi•a-

ciadaruente). ^,Por c1ué7 ^Iuy seucillo : porque el

banado churro es mny «esclavo» y«se a^an^a» donde

nin^ún otro lo hace. ^En camlx>s secos, en los cuales

casi no se veía una^ hierba ^• dc^nde las ^randes ove-

jas inancbeba5 andahan de un lado para^ otro halando

harnhrientas, las eltiu•ra^ ^e ^r,i;^arraban» al^ ter•reno

a^ro^-echando ha^ta la áltini,^ brizua de haja o]cieri^^a.

Yor esto, donde se con.er^-a m^ís l^ln•o el ^anado

c•hui•eo campe^sino es en lo, ^-allc^ del ('^errato, hobre^,

seeos ^- estérilec corno nin^uuo. 1?n hleno Cerrato, en

Cevico de la^ Torre, comhré yo a^cluel año (en que^ se

^^endía todo) un buen batajo de o^-ejas, con la ncírne-
rr^ 89 entre ellas.

Pe^•o el hecho de due sean «tan escla^^as» y de qne

estén tan bién adaptadas a la región no c^s la iínic^i,

r,i la mejor ct^alidad de la m-eja clim•ra. Lo clue la

hace 1Snica son sus aptitZides lechcr;i^.

No hace falta más yl^e. ver icna oveja cburr;^, l^a^ru^

c,onvencerse de qne es an animal lecbei•o ; todo c^l e^

delicadeza, nervio y f©minidad. Tiene el esqueleto

fino, con l^atas delgadas ,y l^n^^a^, c,u•a descarnada, dc,

perfil recto, con ojos de mir-ada muy viva ; buen pe-

cho y vientre, con pelvis ancba ; nbre mny ^rande,

de bnena forma y esponjosa. P'iel fina, casi sin ^;raea

debajo. La lana, que es basta, lar^a ^^ lasa, cnelga a

ainbos lados del lomo y deja al descubierto las pntas,

lU^ cabeza y muchas veces el cuello (ea se sabe que

lana y leche son dos producc iones incotnpatiblesl.

^lniinales vi^os y nerviosos (i qné diferencia de las
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razas de carne eatranjera^ !) La oveja churra campe-

sina suc]e t^esar 3-E kilo^;rainos en los secanos rabio-

^os de dcnde peocede, pero llevada a fincas mejo^•es

(r^on pr,ldo5 o re^;adíos) se mejora ^nuy pronto la raza

^ anmenta el peso fá^cilmente haeta 45 y aun 50 kilo-

^;ramo5 e^^ vivo. Se distin^;ae ^iempre fácilmente, no

^cílo prrr ^n lana, sino ^or ser hlanca, cou manchas

nu^^^aa en el hocico, plzntas de las orejas, alrededor

dc, lo^ ojos ^ en los ctlatro cabo5.

rrnuo decíau^o5, el aliir 45 coulpré un hatajo de

wejati churras. Las nnmer^ (al principio con pen-

dientea v lue^o con medalla^s, al ver c^ue ^e rasgaban

I^rs rn^eja^), se hizo la cubrición controla^da con trea

<•^zrnero^ chnrr-o^, aparentemente puros (gracia^ a lo

cnal el rehaño ,ya es hov mu^r unifcrme) ^ se comenzó

:^. hacer el control lechei°o desde el primer año. Todo

cllo, con un pastor cori^•iente, no con nin^ún su^er-

rlota.do.

Desde el primer moiY^ento se apreciaron diferen-

cia^^ enormes de prodaccicín. En 93 ovejas ordeñadas,

lf^ pasaron nada menos qlae de loe 100 litros (en 150

^iías), mientras que albunas no Ilebaban a los 40.

iJna de ellas lleñó a los ].38 litros en 150 días, cifra

c^ue no creo haya 5ido rebasada en ningún contr•ol

oficial eri Fspaiia. Era la oveja 89.

Pero lo notable en e^ta ove,ja es que cada año,

er competencia confii^o miema, ha ido mejorando la

producción. En ]_^47 dió 746 litros en 150 día^s, con

l^tr•o ^ medio al principio de la lactancia. Y e27 194£^,

d^^pueeta, ^in duda, a slJperar todas la^s marcas, sos-
tnvo casi dos meses nna producci(in diaria de m^ís

rONTHOL LFCHF.Rn 1948
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nia r•r.o .. . . . . . . . . . . .
» .............

Abril ..............
» .............
» .............

A1ayo .............
» .............
» .............

Junio .............
» .............
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.lulio ..............
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-
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D [ A ^I Meñann
i_- _

177.40

1.150

935

930

900
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550
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7^0

390

275

3^0

240

15(1

]40

Tardr. I

1.' I 2.'

800

620

600

350

350

425

215

litros en ]06 día^.

]10

375

360

2'a0

200

130

TOTAL

2.210

2.320

2.1 5

1.89fi

].390

1.265

605

rle dos ]itros (medio litro es bastante y un litro es

excepcional) y]leva dados nada menos que 177 ^itros

e^i 106 días. C'reemos que llega^rá a los 200 litros en
los 150 día^s que dura el control. Como curiosidad se

incluve una foto^,rafía y unas medida^s de la^ oveja,

F_Tr lo.r corcleros se a.precia ya, era rqlR, bastnrrlr z+rrifovnrid^rJ
rle caracteres chnrros. (Véase ul (nndo urr rnrcleru n^,^ro. j

sin Peetender r^iJe G^tas defina,n el ti}x^ «^tanda^rdr^

de la raza churra.

Peso ... ... ... ... ^1^1 1^^.... ... ... ... ... ... ...
A_ltura a ]a cruz ... ... ... ... ... ... ... ... 71 <•^n.

31t^ira a la ^;rnpa ... ... ... ... ... ... ... i(^ »

Lon^;itud e,sc^í^E^alo-hllnleral ... ... ... ... ... (;(i »

Perí^netro tor^ícico ... ... ... ... ... ... ... ... 4)^> »

Perímetro de caña »

Puede observarse ^^ue ]a ov^^j<^^, couirr t^rda^ I^i^S dc.

la raza chur^>a, es msí^^ baja dc^ crnz ^^u^^ dc ^;ru^x^.

Natnralniente, dc^ ^1^^ nilc^br^^g ^^^lul^nbal^^^ .I^•,Lna-
les ^on hijo5 dc la oveja. Hclnr^ti c^^lncnz,i^dr> un pro-
cesu de con^angnini^jnrl e.^tmc•ha r^ue, ^Ic re^nlt,lr lrien.

ha de dar ^;i•ai^des rr^5ultad^^a.
^Qué es lo que significa ntJE^^tra ove,ja 89? ^iui^rle-

Uno de lns jrrim.eros semrntnles del rehaiio.
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mente, lo que va don José Cascón v Matallana ha-

bían repetido hasta ia, saciedad : que en la raza chu-
rra de Tierra de Campos existe una aptitud lechera

eatrlordinaria ; nada in^ts ^que eso.

hi.ja^os que la tal ovcja £^9 no l^la sido prodncida -en

nuestl•a Gra^nja. Ee simplemente la mejor oveja d^^

i:n hatajo de 140, comprado en 1945, es decir, en un

año en c7ne^, por la se^nía e^cepciona.l, podía esco^;erse

luuv hien, por^^ue casi todo el ganado de la región

^^^ poní,t a la venta por falta de piensos, incluso ha-

tajos (como éste) mejorados v seleccionados, aunque

I^udilnentarian^ente, dnrltnte años. Yo estoy se^guro

^le ^^ue ezisten todu^ví;l mc^jores ovejaa churras en la^

rcgió^l, aun^ue, por no hacetse control lechero, no lo

suht^lnos. ['iens^l c^llYl^^wn•las, puea una ganadería debe

fundnrse sobre ^-aria^ fa^uilias buenas mejor ^^ue so-

l^re nna sola. Para hacerlo pagaré cada oveja u uu

llrecio eicet^ciona^l, 8.000 pesetas, por ejemplo, orga-
niraudo un concnrso con controllechero durante toda

la lacrac^ón. Pienso conseguir así un ganado de fun-

d,>,ción excel>cionalmerrke bueno.
I'ero d© nada serviríali los esfuerzos aisl^>,dos de

t!na sola Gran,ja. Tarde o temprano tendr•ía que, re-

Ilovat• la sa^ngre ^_, al uo encontrar ganado puro, ni

de producción conocida, tendría que comprar morue-

cos que seguramente empohrecei°ían el rebalio. T^a

rne,jora gana^dei°a ha de hacerse simultáneamente en

varios puntos de la región, con «ca^bañas» distintas.

Se necesita la colabora^cil^n de otros gaanderos dis-

guestoe a controlar su rebaño, y ya he enc^ntrado

li^t;lln0.

^I,a dificultad ^^al^a enc^mtrar esa colahoraci^>n es la

CU\TltO1. DI? CUBRICION

Día I

F'• H c; li a

hl e e .^tiu

húrnero
de la oreja

\únler0

del ca^nero

20

i

Agosco. ^ 1y46 .i 503
19 » » 14 50.^
2l » » 28 5O.'
20 ^ » » 34 503
11 ^ » » 41 503
23 ^ » » 46 505

1 Septieutbre. 50 503Í
20 Agnsto. » 51 507
19 ' » » 53 503
26 » » 56 50^
2n » » 58 507

creencia errónea de que es muv trabajoso y difícll

controlar l^ cubrició^l ^' la ^roducción lechera. Otro

error es pensar que el pastor sa^be ^erfectamente lo
qae ada» cada oveja. Es sorprendeute cotr^lprobar

«con el litro» , cómo se ec^uivocan los pa^stores ; a ve-

ces confunden la ove^ja más lechez•a con la que más
se tarda en ordeñar, cosa completamente distinta, y,

desde luego, no sahen la cantidad de leche que dan ;

^^ esto es inlprescindible, por^ue sólo se C>aeden com-

parar gtinados distinto5 con rn.ed^^da.ĉ (tantos iit^•osl

y no con ad,jctivos calificativos (buena, mejor, etc.!,

^^ue son sielllt^re tnu,y relativos.

^in eruhargo, controlar un rebai^o t^s lí.ti c^^si^ lu^ís

CAMBIO DE MI?D4LLAS A LOS CORDEROS Y
CORUERAS QUE SG DEJAN EN Ei. RERA\O

Número dc Ia ^ A^úmero ^
medalla ^ de la medalla naeva I OBSER\'ACIONES

anti^ua ( madre^ ^^ ^número delinitivo) ,

5 143 Se realiza el cambio
de mtdallax el díe 2014 14f de xrpnernb^e 19a7.

34 145
41 lió
50 508 I Cordero
56 147
58 ^ 1^8 I

i^íc^l dF^^l luu^ld^l. I'o tengo puestas tnedallas ;t tr^das

la^s o^^ejas y carneros, ^- éstos pastan separa^^^., en la

e^oca^ del cclo. Ar^uell^ts salen a^l ca^ntio con u^^ «I^•c-

ce^ia» cou «ruandil», y así el paetor se fja dtirante

el día en las que Qestá.n altasy ,^- por la^ noche 1>zs

r^ete en un «br^^scluil» o apartadijo a^n el c•^,t:•ner,^

<<ue previaniente se ha señalado (d^índoselo por es-

crito en el «control de cubrición»). ^^sí queda hecho

el «control de monta».

A1 nacer los corderos se les poue una cl^iapa al

cnello con el mismo número de sn ruadre, canibi;in-

IIOJA DG NACIMII;NTOS

Os^eja númeru
Fecha

parto

vRO^ucros

Macho^ Ile^nhras
Observaciones

5 I8-1-47 1
14 I6-1-47 I
28 11-1-t7 1 I
3-1 i7-1-47 1
41 19-I-47 1
46 '^;i-1-47 1
50 2-2-47 1
51 2ti-1-47 2
53 15-I-47 1
56 2-1-47 1 Abortó.
:J^j 20-1-47 2

^insE, el núluero, caaudo se hace el «desecho» allnal,

a. las corderas ^- corderos que se incorporan defi:^iri-

vUmente al rebaño. Este cambio de número se an,^^a

en la hoja correspondiente.

Desde los 10-15 días de nacer los corderos hacer^^o,

un control leche^ro ^^uincenal. Mientras las ovejas no

están «estremadasv (que maman aún los corderos),
no ha^cemos el control en un día, ^ara no tener que

enseñar a beber a los corderos, sino en dos seg^uidos :

se apartan los corderos de las madres por la noche

^ se hace el ordeño de la maiiana, coutrolado, deján-
doles sin mamar. A1 día siguiente se separan los cor-

deros de las madres desde por la mañana, ^^ se hace
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el co^^ti_^ol del or•deño ^1e la tarde. I+^Sta li^era d^eta de

lc^s cor•deros, ca^l^L ^^iii^nce día^s, r^o les per.jl^dica, ti

^^ui^^i^ sea benefic^o^a^. _f^a pr^ctica del co^^trol es sen-

cillísima : el pa^5tor ^itiliza^ dos cach^^^rros en luba^r de

uno v cad^, vez que ordeña a una o^eja pa^a^ el ca-

charro a un avndai^tE^ ^^ne niide 1^^ le^^;^ie ^^^^n un^ pro-

beta de cri;tal (a 1<^ caal se ac^^5tunihr^ti en cinco

rnin^itos), aj^unta l^^ c^^ntidad cle lt^cl^e en la hoja de

control, vací^^ ^l ^•,i^•h^^rrc^ v se l^^ d<^vnelve ^1 pas-

t^or. 1^^^ decir, t^^d^^ lu ^^ue ^e nc^ce^it^l; es un ^ca-

cl^arr^> más pa1•a^ ordr^^i;u , una hr^,l>E^t,t dc crista^l y u>>

^+:vadantie que acou^jrtiiie al pastor darante el o^deñu

(^^ue 2^uede ser el ^ni^nio dneiio, por 1^^ n^en^s al p^^in-

c^iC^i^i) una ti^e^ cad,t ^7ni^^ce díac^.

^in erribar^;o, j^xn• sencillo <^ne f^^t^, ^>arezca, ha^^

<^aien no lo cree a^í, ^^ pone, coin^^ principal incon-

veniente, c^ue la iuout,a, contr•oladn^ exi^;F, llevar los

carneros por ^el>arad^^ ^, ^astar, el^ lta^^,n^ de hacer la

inout^i ]il^re en el cain^u^. Pero aun e^to hnede ha-

eer^e : ba^sta, c^ní^^rolai• l^ti monta. de las ]_0 ó l^ z7ie-

j^^res ovejae del reh,ni^ v l^^acer mo^^ta^ libre con la^

dem,ís. Para ell.u 5e 11^^^-an al carnpo la^^ ovejas ,y

c<triieroa j^'mtoh, c^^i^io ^^^^s c^^5tutnbrc, perc^ ye por^eu

^cin^^^u<lilc^v, no ^ti 1^^s carncro^, ^ino ^^ ],^^s 10 ó 75

o^^ej^l^^^ ^^t^e ce <^nierca^ c^^r^t^rola.^r. Cu;in^l^i ^c ^^c ^^u^^

é^taa están «alta5» ^e laq encierr^z^ hor l;^ n^clic^ c^n

los carneros fijados cii cl «colitr^il de cul^ricidn^, v^^a

est^í. Así se coritr^>l,^rá sólo una p^lrt^^, ^lcl reh;^ñ<^,

^^ero ],l parte mej^^r, r^ne c^ la^ in,í^ intcre^.mtc.

(1^m la iílbiinr^ vari;^nt^^ f^^^ilica^l^t li^t cuiricnr^tdr> ^-a

al^iín ^^.nadero ^^ e^o1^lb^ra^• con n^^^^t^r^^^,. ^[ln^> >;ol^^.

Le heino^ prop^^rci^ii;i^lo med;illa^s, man^lil^^^, ^^^r^^he-

tay v los ctlatl^o irnl>i•eso nece^ai•io^, r^ne ^e inclu^-^n

;t^^ní. IIa^ hroincti^lu en^^iarn^^^ una cu^ii^^ ^Ir c^,t^l;^ i^u-

j^r^^^^^ ^r,tr^t iccont^^r 1^xlun c^^^ <1at^» cn tiuc^^hu lil^ru

zo^^ti;cnico.
Y^^, ten^o nn e,olt^^lx^r;^tl^^r. v e^^toV satirf^^,rho. Lo^

^ra^ndc5 ^indicatus Imeh^^ro5, con niu^^lio5 niil^^ d^^
afiliudos v mt^c•1^^^^ u^ill^^nr^^ dc^ c<<^ii,il, ^^^^il^,i^^^l^^rc^

^^ in^^jorad^re^; dc raz,i^ r^^;^^i^tra^l;t: c^(r^tnjrr;^^, rin-

^u^z^tron a^í : c<^n d^>, o trc^. ami^^u^.



EL TERNIINILL O

I^^1 hr^^fesor iriglés Crookes, e^tudia»do el a^un^ento

d^^ E^^^I>l^i^^i6^t intin^lial eiit^re los años 1871 ^' ]^^9U, lle-

^;,llr,ti ,i^ la consecn^nci;^, dc ^^ue l^ti cantidad dc^ tri^;u

i^^c,es^tiri^ti para e1 ai'io 1S)_Il (107.200.000 tonehz^d^tie)

Sc ^c<msebuir•ía difícilrncnLo, si 1os cultiva^^ore5 de tri-

^;^^ e^ri todo el irnni^io no inteutaban la rriejora e in-

i^^n;i(icaci^ín de. ^us co.^echas. No podía pensa^rse en-
tunce^ en ac^^nteciniieuto {^úlico, sin ^^recedente. ^lue

^^cn<lrí<in ,^^ a^^i^^^^^ar el ^^r^^lil^^m;i h^ista el punt^i d^^
^^nE^ licn- ^ufren raci^^n^tmiení^> ^le pan iiiclu,o al^;una^

naciones que, e^^ ttiynella época, considertLr^an ha^rto

c^^ubetadu ]a ^»o1'ecí,ti.

I^n l^^sp,ii^a hnbiiuo,^ de p^tidecer el probleina, tri-

^aer^^ desde h^ce macllo ti^m^^o, aunqae las ^nedids.ti5

e^^tat^ile5 ten^an fec^lul^ rr^^ciente : pero ^,ntes de ella5

<^u^^nt^^, oradores ^- e,ci•iYorc^ eiiihezab^li a^ «l^^.tcer pi-

i^it^^">, dE^dicaron al iiigu su.^ niejores ^ári•^f^^, ^^ ^•ar^^

e^^. ^^1 ^^^^riódicc^ ^^u^^ n<^ cae^uit^ en slz colección co>> ^-a-

^^iati ^^^rir^, de artículo^ polemizantes acerca^ ^iel ele-

v,^^l^^ co,te de pru^luc^•i^ín del trigo espaf^ol, 1^ necesi-

da^l ^le increnie»t^^r nuestia^ jn•oducción para l^acernos

^^^E^^>rta^l^^i^es, el ^^a^pel ^7ue al Esta^do le cor^°a^pondía
^lr^^rin^^ciiar, etc^. A1 n^i,mo Co>>^;reso fu^ llevttdo el

t^^iu^l. quc solia fit^r^^ii• de «;^ltei•nati^-^u> ^i los diPu-

tn^l^w de lu ^iia^^^n•ía^ (cotuo ^-a, aniibo cajista ; no ea

c^^ui^-ocacióu), <<nirues, al final de la interi-ención,

e^^inj^r^bal^an sn calw•o,;i elocuencia cont^and^ cl n^í-

r:iei•u dr «F-^adres di, 1^1^ r^a,tria» que habían abna^nt^^ado
1,^^ ^^crorata ^in dorinirsc, deta^lle este del que nos ha

i^^foriuado un ai^ú^o periodista, sin ^Iue, poi• lo mi5-
^r^o, nos liagauios i^esponsables d^ su verac^dad. lle.

todo ello, solainente lia sobz^evivi^io, ;ncluso a las ra-

zoues qlae le servíai^ de fandainento, el propósito de

uiejorar nuestra cosecha, coi^i el que están confortnee

toclos los autores.

La inejora de nne^tra cosecha de tri^o cabe inten-
t^±rla por eatensión, aurllentando la^ su^erficie dedi-

cada al cultieo de esta pla^^ta, y a e5te iin van enca-
^inadas las órdenes de la^ Dirección (aeneral de Abri-

cultura, encorr^endando a la^s Jefa^trn^a5 A^ronómicas

que se^alen la cztensión mínima ^7ue aquel cereal

ociipar^^ en c^ad^^ tti•inino municip^til. I^1 aumento as1
consebuid^> tiei^e c7ue ser muy rnode^to, por^^ue las

nue^aa tieri^aa ^^ne ca^da abricultor siculbra de tribo,

lia.^ta^ corr^j^le^t^ir cl ^^lan que la Janta :1^;ríc^^la local

le impone, no son de las más fértiles }', en t^^^do caso,

1e:; pre^p^^i^a Z^recipit<ldamei^ite, v todo5 aabeinos qne
E^l bribo del>^ encontrar el terr^uo bien I^^l>rado, hero

rrse^^tad^o.

amUién ^e pnede consebuir e1 auiiie^ito por inten-

sificaciG^i, es de^°^ie, labrando niej^^r, abonando acer-

tadarnente, llevando el tr^bo a tierras de re^adío, para

l^i cu^il se cuE^nta. siernpre ^cou la bt^ena intención c3el

cultivacior-, dis^^ne^to en todo iuoil^ento a secundar

cnalquier ^ni^i,^fi^-a c^e este ord^^n, r^ue^, po^^• otra ^^ai•-
te, ha de ^upeditarse a sus posibilid.ulcs, harto mer-

^nadas.

Conio medida qt^c snpone aumento ^^or intensifica-
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ción, ^^^t,^ 1,L d^^ ^eleccionai• di^tint^i^ vzuieilades ^1^^

t^•i;;u ^^ ^i^i1'nndir entre 1^>^ a^;i•icnltnrE^ti 1^15 ^u^í, pr^^-

ducti^-u,,, l^tfwi• t^^^•nic<i d^^l in^íliu^^, iníe^•^^s ^^ne ^^^^

rraliz;t ^^n el In.,liTUtn Aaciun^il dt^ In^^^^^ti;^^ic•i^^n^^^
^^^;runúniic,^5, i^^^r ^^^nir^., in^;eni^^ru^ ^^^,^x^ciali,t^i^. Uu,i

^ie la^s ^^aiit^^l.acl^^^ ^le tri;;u ^1^^ rr^•i^•nt^• ^_li^^(ril^u^•i(>ii

('ri^i e.^p^,^^i ^Ir Ivi,^u Te^rn^rrti(lu e^t lu q^i^^ sr ntu^zifieslta
bi^^it lu ^utisu del dcs^v^inc.

c^.

bric3^^ (Iiieti x centrn^^) x ltieti L,IU^, <•, decii•, ^^ut+ ,t^

I^x cun^e^ui^l^^ ^•^^u nna I^il^ri^la^•iún eii I,i ^iiie l^i ^>l,iuta

iiiadre era un liíl^i i^lu ^^I>tt^ni^í^^ ^wr f^^^•i^n^l,i^•i^'^n ^Ir

I^ieti cun c^^ntrn^^, ^^ ^^,lt^ liíl^i^i^lu í'tií• f^^cun^ln^lu c^^i^

l,^>lcu de liiE^t^i I;)U^;. N^^ ^^u^^i^^inuti lri^^u• ,^^iclnnt^^ ^iii

haccr c^^n,ttu^ ^^ur ^i titul;un^,. ^^^,I^i, línr,i; <•un ^^I ^•^ií-

^^rufe de «tri^u, uuc^^^^^;», l^ur lu ^lue rr,^^ectu ul "/'c^r-

^i^^^^i,ll^ nu^ i•^^f^^+rít^^n^^, ^^ tiu n^w^^^ltt^l rntre uunutr^^.^,

^^ue es lu ^^u^^ ^^uril^^ int^^r^^^,u^n^^. ^^^^r^l^^^ler^un^^nir.

^^ue; lu 1iil^i^i^lu<•iún t^^n^•iuu, ^^iit^•n^Ii^lu ^^ur 1'u^^ r^^,ili-

zrz^lti ^^n 1^) I:''.

I.^i, ^^aruclt•ií.;ti^•^i^ ^Irl ti^iri^^ 7•^•r>>^ii^illu ru ^^I ^•niii-
^.^^. <nn l^i: ,i^uient^•; : I'l^uit;i inu^ ;ilt;^, c•^^n ^^utr^^-
uu^lu; I^a^Uu^t^^ l^u^;^^.^ ^^ li^^j;i^ ^•,lr^^^•lui,, lu ^tui•, uni^ln
^t .ai i>nc^^ ,ilii;;iini^^nln, il^t lur;u^ ^i iuutn; nitn^ ^•I;trn^.
^ ,^:í. ^^n c^l ,i:i^^•^•^^, ^^^n^^r^l ^I^^I ,^^uihr,i^ln, rr^•u^•r^l,i ;tl
^le ai ;il,u^•I^^ i^^ut^•rii ^, ;iiiii^^ur .^it^n^^^r^^ c•ul^r^• nlt;u
iu;S^, r^l t^ i^r^^n^^.

I':^l^i^<< lil;ui^•;i. I^;^i I^;i^l,t, t^^ruiin^i^l,t ^•u jinnt,i ;i^,^^-

iie, E^cr^•^^^^til^l^•, r^•^•I;u^^^^ilar, ^•un '^U-•^^•^ ^^,^^i^;uill,i^,

r;ue^ IIE^r,^u tr^^, ^r^u^^^^ ^•,ida iin;i^, ^tilv^^ I^tn ^lu^ ^^ (rc^

^Ir^ l^^ I^^i,e. ^^u^• ti^^i^^^i^ iiu ;;r^uin u^^uril;u^ ^^,l^^rilc^.

1';: <^I t^'i^n ^li^ ^^^^^^i^^^ ^iii^u^^^ ^I^^nti^l <lur lic^niuti t•^^n^x•i-

ilr. (I)-1:^), ^^ ^^ur ^^a^^, ^^^u^ti uii ni'une^ru ^1^^t^^riniii>iil^^

^It ;^raii^^.. I,i ^'^^I^i^;a ^•, ^u^í; l^u•^u ^^ur I,t iir^ l;i, ^^,u^i^•-

^ía^les cunitui^^^, ^^ ^il ^tgrirultur. i^uur:uidu ca^^ ^I^•-

t^.lle, lF^ cau^a tina I^ucu^i iin^^r^^^5ión vi^nal ,in utr,t

u^^á^ ^^1•ecti^^u ^•un ĉecncu<•ia.

1^;1 ^rano ^^, ^^^^al, ;il:uguilu, trrininandu en lnintu

liacia^ el lu^l^^ ilet ^^iiil^i i^",n, ^1^^ cul^^r aiu,trill^^ u^cur^^-

r^»ailn, ^lur.n li^;^^ruii^•nl^^ ^•^^n^^cs^^, ^^^^rtil ^^'iitr,il ^•,t,i

l^neul, lieu^li^lin;i w^iitril ^uii^^ ^^r^munr•i,i^l;l, ^^•<•^•i^ín

l,ian5vci•^al r^^nif^^rui^^ ^^ Ir.u•l^ur^i^ ^^^iui^•^Sinr^i. (^liunti^

^^ ^lninill,^5 ^^^^nl^^,, ^^^,^•^^ ;i^^lli^^r^^nt^^^.

]:n c^ía rr^;i^íu ^•^^iitr,il iua^lin•^t ^il iiii,iuu ti^^ui^^u

^^ut^ lu, tri^;ns ni^í, t^u•^líu^;, ;iini tit^uil^ri^lu j^r^^in,ilu-

r^uu^^ntt^. ^>u^^;, ^al^i^^u^l^^ ^tnr ^u ^•i^•l^, ^^, L•u^^;^^, ^•ui^^^^-

z^uu^,.. tc,d^^^ I^^. ,ifi^^^ I^i ^i^^uil^r;i ^iur ^'^I : li,l ^i^;iun^i^^

hi^ n, incl^^^^^ ^^n lu^ ,ul^^^ ^nal^,,, ^•^^n lu^,^;^ ^x^r li^rlu-

lilr^^ de iti-,tiU I<il^,^r,^u^i^^,.

l^:^i la c^uulr,ifia 1'.ll:i-Ifi, r^n I;i cn^^l I^ul^u Ir,i,tuiitr

ru^^a, e;te tri;^u fu^^ ^•I iu^^i^^^„ ;il,i^•,uln. ,i^^n cuiu^^,u^^i^ln

cuu ni;a c^,l^^^•<•iúu I^;i,1^u^t^^ ^•niu^^let,i ^le ^ari^^^l,u1^^^•

re,isteuteti. I^;ii ^•ii;uiln ;il at^i^^u^^ ^1^^1 tirúii. ,i ^x^^.u^
n,^^y

<!c n^^ 5er cun,i^le^r;t^l,i ^^^ln ^^ari^^^l^i^l ^•^^ui^^ i^^,i,l^^nlc,

!.; ^It^n^^iuin,i^]^i '/'^^r^i^i^iillu, r^nc iius^>iros ]i^^^uu^ ctilti-

^^^ul^^ ilin^^uitr ^•in^•^^ añ^i:., ^ cuii ca;t lir^^^^^^ r^l^r^ricn-

^•i,t. ^•^^in^, t;u'I^'t^i ^Ic Eii^e^<^nt^tciún. ^•uuij^ur^^^•^^ni^^^ ^^^-

li^•it^in^ln ini ^iu^•^t^^ entrc 1^^, 1>rillniit^^: cul,ilx»^a<lurt^•

^I^^ :A^,i;i^^i^i.rt^i;.^ ^r,u^^^ r•^^i^^i^er ^uia l^^c^•ióii ui<<I t^ln•r^i-

clicl^i.

I:I ti^i^u "1'^ r>>^r^iillv, ^lc ^^i^i^eii it,ili;luu, ^^: t^n lií-

es 1^^ ,5uficiciiiciurut^^ in^^+ii^il^lr, 5i ^^^ t^r^^ta. ^^rc^^i^^^-

iucnte l,a ^einill,t, ^r,ir,i nu ;i^^r^^^•i;n^^^ ^^I^iula^ ;ilizu-

nad^LS, ni ^un ^^+n ,t^riu. ^It^ I•u^^rtr invasi^Sn r^ii I^^^ ^^u^^ ^^^

inutiliz^u^un l;i, rn^^^^•lin^ ^i^^ t^^^l,t^ lu^ u^iiltiJ^li^•,i^•inn^^^

^ie 5r^^uilla; ^ír 1^^. ^tu^i^^^l^i^lr. ^I^^ tri^;^^ :^r^^^;^'^n. ^•nlti-

^ad;ts en la, iui,^u;t^ ^•nn^licinn^^^.

G^ueriendo i^itui•^^r^^t;i^• l,i int^^nci^',ii ^l^^l ^;t^iir^ia,i.

^t^p^^ne^lios ^^uc lu liil^riii,tc•i^íii ^^ur diú iiaci^uicut^^ al
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L.ehi,^n, ^' r^iqui.^ ^le lri,^^^ 7^evininillo.

'/'rriiii^^ill^^, s^^ Il^^^^nií;i t^ c^tlx^ ^^arn uoii la^ I^uena^

c;ir^ctrií,tic,i, drl ti^i^u [ii^^ti, ^^on la^ ^u^tíciiiad ^le^l

cen^enu, l^^ici^^^i^lulr u^I^lE^t^il^l^^ a la^^ ti^^rr^^. hohres

(centc:neras), cu^^a g^^^^rr<il I^^tja fertili^lttcl l^i^ l^ac^

in^t^ic^ciiri^l^i^ ^^,^ra i^xl^i ^^u^i^^^l,i^l ^le ^;ran reudiu^ientu.

1)el crnt^^n^^ lui li^,r^^cl,i^l^^ r^ "/'r°r^iii^^ill^^ ;u L^^^rte altu

v c^l^tr^^, la rr^i;T^^uci,i ,il euc^,iiua^l^^. cualidtt^l ii^cc^u-

vcnieiite ^lel trig^, llieLi, ^Iue 1iu, l^rclio ^l^^^a^parecer lu

liil>i i^larióu, la iii^^^^ul^ ^^rujx^r^•ión ^ Z^e^^r calidud d^,

1^^ ^>aj^l ^- 1<L rnstici^la^i, ^^^,r ^n,í, ^^ur e,lu cle l^ti rutiLi-

^•i^l^id. ^>^^^il^l^^^ueii^t^ re^•ult^u^í c^^^^i rL tir^nij^u iina i^lca

Z^reconr^^l^i^l,i, ^^ue^^ ,e <•it^ni ^le él c^>secl^as eati^aoníi-

n^lri<l, cii l^i (;r^nij,i : ^^^^iícul^i ^lr L'a^^nci,i, duii^le rt^s-

^.^,n^lic'^ ^i^^l^uirn,l^l^^ui^^^^t^^ ;^ 1<« intcn,ificuciuuc, ciiltu-

r^il^^: ^I^^I aii^, 1S):3'.)-^11^, ^^ue tcnían ^x>r linali^l^i^l fni^-

z;u^ la ^^r^^du<,ci^ín ^>^u^l ili.^^x^n^^r ul afiu ,i^;uirnt^e de

nin^^^^r c;nifi^lnd ^I^^ ^^^iiilla, ^^ l^^^r t^u^^;trn p;u•te, rn

1^: c^i^in^^,ifia 1')-^l-^4^^, nu^ lii^•iuic^, ^^ai^^, cle un seui-

hra^lo ^le t^ri^;n :,uhr^ h:u^i_^ecli^^, re^lile<tdu ^ uhona^l^,

ii^ii^- l^i^^n c^^ii al>^^iins i^^iner^^l^^^, en el ^^uc^ l^al^i^t^ ^li,-

tinta^ ^^urie^l,<<lr^^ ^1^^ lo, tri^;o^ itaYitln^^s Iuás e^i^^^enír^

;^ ^1^^ ^r^i^n ^^riulu^•^^iGn, rntre^ ^^I1^^^ el T^°r^iriarilln, ^^nc

ocuEx'^ nn^^ ^I^^ lu; ^^ri^uer^^^ lu^are^, al cl^ti;ificrirlus }wr

5u rr^ii^liniiento.

1[e I^^^re^la^l^> d^^l ti•i^;o Iiie(i ^n a^la^t^a^•ión ^^ terrt^-

ri^^^ d^^ ;,^^rt>> riltit^^^l, pu^^ti 2rn^ece ^^iie uo vc^;ct^a bic^n

en lu> ( i^^i•i•;i^ 1>;ij^i^, ; c^,^ rtai,tenc^ía a l^t r^^^^a la Yi^^-

^^G1i1CUL'1'UKA

iicn ^,iuil^ií^u ^u ^il^uela^ iunt^^ruu ^^ ,u ^r,iclrc, ^^i la^

uii^iuu; cuu^liciuut^;, ^^a ^luc lu iiii^uiu ^auc lu, lii^^ti,^

^^fre^cc alb^iu^^s niaricli,i, ^Ic ro^^u, ^in ^luc cl br,ii^u

ucu^t^ ,^i, ^^lcctu^. 5c^^íu relrn^nci;i., ^^ii ul^uuu, U^^^-

I^a^^los ^^ue lieuiu, c^^u^,ult^l^lu, liirjui^, ^ilbu lu culi^l^i^l

^ruiu^lrra c1r1 Iii^^ti, heru i^u ^luerriiio; iiisi,i^ir eii ^I^^-

(^ille: ^le r^ta n^ittu^,il^rn ^wr^lue nue^tra^ c^li^^^r^^aci^i-

ue^ u^^ han liu^li^i^^ ^lc^^^u^ lui,t;^ ^^l I^al^ur^it^^riu.

1^'innluienle, lic^u^>^ ^I^ r^^^ferriru^^5 a l^t iu,"w iuc^^n-

^^^nienlr ^I^^ ^us ^^rc^lii^^^la^lc, : l^i f^.aciliti^i^l cun ^luc

^^ier^l^^ ;;lwu^t^ ^^ ^;luiiiillas ^tl ll^^^ui l,i iu,i^lurt^^ión,

^Icjau^lu lu; ^runu, al ^I^^^cul^iert^,, ^^ ^iur r^^^ c.^^^n aL

^iirl^, c^^u I^i, ^u^tni^^uluci^^nt^^ ^lr ^ic^;a, <<t,i^lu, l^n^•i-

i^^^^lu, i•^ir^;;i ^^ u^^u^r^^u, lu ^ju^^ suZ^uur^ un^i f^í^r^li^lu niin

<iE^rr^^•ial^le. l^;^tu ^•^i^tli^la^í t^uiil^i^^ii I,t ^^rr^cnt;i ^^I (ri^r^

liirti, :^uti^;un cun^^ci^lu ^le^ iuucli^„ a^ri^^^^lt^,rr^ E^^,E^a-

fi<^1^,. ^^ntrr l^>s ^^ui n^^ .^^ li.i ^lif^ii^^li^l^> ^,r^^^•i^uui^^iiti^

^,^^r r^ll;i, u l^c^,ar ^lr r^^c^,n^^^•rr,^<^ l,^ <•,i^^,i^•i^l^t^_l, ^^^u;i

,ilta, ^^ru^li^^^c•ionc•,, ^lt^ c^ta ^;u^ic^l,i^l.

I'^^r l^i r^^^'^^ri^lu ^^au^ti ^Icl ^lt^;:^;r<iiir n^., ^•uti^u c^iu^^. I^,^

n^ndiiiii^titu. ^^^r^ladr^ru^ ^lrl tri^n Trrnii^ti(Iu ^^n lu^

^^<<;adas cinco can^Eiafi^i^, }^n^>,, a I;t cra ]lr;^;u^^^n ^xic^i^

c^l>i^an ^^oui^^^et^^s, estr^^iu^í^i^l^^.^c tnn ^^rrju^li^•i;il ^^fr^•-

Yu durantr^ la. rca^lecciúii de IS1-1-I, ^l^n^,intc l^t cuul ^in,i

tornie^ut^>sa lltn^i^i ^^eraiiie^;<t n<» f^^iró u^le^l^uciuar ^-

rehacinar, f^.t^•ilit^uido la ^^^úcia^ d^^^ ^;r^tu^^ ;ubr^^ el ra,-

trojo, con ^ólo lru•^^iul n^^r^^^^^^cl^;uiiicni^, jwr r^l g^n^a-

do, ^^ues en el otuñ ĉ^ ^,i^^iir^iitr ,iruil>rc ^e di,iii^^^uc+n

Eisf^igas y ^^uyuis de tri;u ki^•^i.
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los rastrojos de '1'errn,inillo porque tienen más verde

^ue los demás. De todos modos, y para que sirva de

referencia, podemos aseburar que la cosecha media

de dichos años ha sido algo menor que la de los tri-

^os de las va^riedades Aragón en tierras un poco

rnejores.

Seguramente el agricultor cerealícola, después de

la anterior exposición, esperará una conclusión defi-

nitiva, que no nos atrevemos a ha^cer, porque nuestro

propósito al escribir nuestras observaciones i^ro nos

Ilevó tan le•jos, sin contar con que el tiempo transcu-

rrido para nosotros ^car•a al campov nos ha contabiado

un poco de su ambiente, y las afirmacioves rotundas

las hacemos cada vez con más reservas. No obstante,

destacaremos que nos hallarnos ante un tri^o muy in-

teresante, que vegeta en tierras pobres, que el incon-

veniente del desbrane se puede evitar sebándole un

poco antes de cornpletar su madurez, porque, como

sabernos, el tribo la cornpleta aun después de cortado,

y procediendo de este modo, si detrás de las lroces o

de la ruáquina segador•a van los carros y la mies se

acarrea menos reseca que se acostumbra, la caída del

grano se verifica en la era, y allí no se pierde. No

sirve, por lo misrno, para explotaciones que cultiven

mucha superficie de una sola variedad, de esas que

tienen un «agosto» larbo, en las que se sieba mucha

mies pasada de madurez ; pero sí cabe contar con otra

u otras variedades de trigo^ que no se desgranen, es-

calonando la sieba a partir del Terni^inillo, que se em-
pezar•á cuando todavía las plantas estén un poco co-
rreosas.

La principal aplicación due, en principio, vimos

a este trigo, cuando conocíarnos de referencia su ori-

gen y propieda^des, la libábamos a su rusticidad, pen-

sando en las tierras pobres de nuestra patria^, que no

pueden llevar trigo, y por eso se cultivan a año ^•

vez, al ter.cio o, con más lat•ga periodicidad, de cen-

teno. No es que la solución da nuestro déficit trib-ue-

ro esté en el aumento de producción de estas tierras,

pero si en ella^s lobc•amos que se cultive trigo con ren-

dimiento en brano liberamente superior al del cen-

teno-lo cual no es imposible-, vamos banando un

poco de superficie en favor del principa^l cultivo, y

rnejorará el régiiuen de alirnentación de gentes for-

zadas a llevar una vida miserable, po^•c}ue trabajan

terrenos de poca fertilidad.

A pesar de la cita ^}ue hici^nos antes, no aconseja-

n.os el Ter^m,inillo par•a tierras mrry fér•tiles o de cul-

tivo intensivo, pues hay oteas variedades más indica-

ĉas, que respouden positivarnente, c,on su rendimien-
tc,, a toda intensificaciórr cultural, a^bonado, riegos,
etcétera.

Como decía tlrana (1), «la obtención de tribos por•

hibr•idacióu ofrece al a^rónomo ur^ carr^po de acción

mucho mrís ainplio y seductor due el de la soleccióu»,

y ge•acias a ella se ha conseguido reunir en un ^olo

trigo la^s buenas cualidades de varios, cruzando suce-

sivarnente. ^±;sto parecía uua utopía no bace muchos

años, pues se consideral^^au incompat^il^les m^clras

propiedades, como la buena calidad de un tri^o con

las altas producciones, or•ibiná^ndose di5cu^iones ruuy

pintorescas cuando loa genetistas empezaron a pro-

sentar eje^rnplos conclayente.s. Hoy ya sabernn^ r}u^+ la

cosa es científicamente posible, aunqu'e l^r pe^ícTir•,r nu^

demuestre, que no es frí^cil la lahor del a^bróno^r^o e^pe-

cialista^, que debe aspirar ^.^ producir tipos idralc^ de

gran prodacción que, «adem^ís de ser resist^^ait^+s ^r Ia5

enfermedades, al frío y al escalde, deben teucr caña

corta y fuerte y ser tempranos, capa;ccs de nu df^st;ra-

na.rse, y que produzcan ^rano de buena calid<<d». l^,n

cualquier híbrido de los que consi^;acii se lo^,rran i•c-

unir dos o tres de los caracteres importantes p^^r^e-

guidos, pero con ellos van otros menu5 1'avural>Ic^s,

yue limitan la utilidad de la nueva variedad, quc niu-

clras veces es eliminada por el geneti^ta tiiu tr•a^^po-

ner los líuiites de la inve^tigaciún, ^^ otras lo nou por

el pr.opio abrictiltor, si no re^ponde en plen^^ etuii}^o

a las esperanzas ^lue fuero^i pr^sta5 en cJl^i al ^•er

lcs t:rirne.ros cultivo5 eaperimeutales, aunc^ur^ lu ru,í^ti

frecuente es ^l^^ie toda nnt:^^a va^riedad se esti^^url,i },oi^

zonas en que el efecto ru<ís perjudicial rio ^e rnani-

fieste tan radicalmente, aparte de que la iiuprc^^cin-

^'ible buena ^_lda,ptac^i^ín de la variedad u, la^ cuii^li<•io-

nes r3e medío del lu^ar se lra dc cornr^le^ucntar ;on

la adaptación del labrador a las condicionc,ti ^1^^ !;r

plar^ta^, rectifica^ndo albo 1a^5 nonuas l;^^neralc5 de c,ul-

tiv^: con objeto de apro^eclrar las hut^na, }^r^^pirrl;,-

des de cada variedad y evitar total o purc•ial^urnt^c.

las pérdidas que ocasionan las m^rla^.

^' ponemos el punto final, ya que, l^acieudo nn<^^-

tro el deseo del lector, pr•eferirnos cf^s<ler espaci^i a

plumas mris autorizadas y por^luc^, sintic^ndonos }!or

un momento ant^guos dipntados ^le la mayoi•ía }^^u-

laurentar•ia, abri^amo5 el teruoi• de quedarno^ solo^^...

(r) Marcclino de Ar.ma: Fl I^tstihifo ^1^^ C^'rcnbiiull^iu•a

^^ los risie^ros ti(^^^s cle tvigo. Ac^ziCU^.'rt•i::^, juliu i<^•i.}•
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Panegírico de la explotación lechera
Por CESAR FERNANDEZ-QUINTANIIIA

Ingeniero agrónomo

Cuando nos encontramoa con alguno de esos ami-

gos que han venido haee poco de Norteamérica, no

tardamos mucho en comprobar cómo todos ellos

coinciden en la misma cosa : en la extrañeza que

les ha producido el enorme consumo de leche que

se hace en aquel país. Leche para el desayuuo, en
la comida, en la merienda... Leche a todas horas.

Y es que indudablemente el pueblo norteamericano

está convencido de la importancia nutritiva que tie-

ne este alimento, y sin exagerar nada podemos de-

cir que ha hecho de él la piedra clave de su ali-

mentación.

Para darnos una idea de la extensión a que allí

han llegado las industrias de la leche, nos basta
con saber que con una población rural de 51 mi-

llones de habitantes (censo de 1940) existen en este

país más de 37 millones de cabezas de vacuno le-

chero, cuyos productos proporcionan a la agricul-

tura un beneficio anual de alrededor de los dos mil

millones de dólares; que de cada 15 familias nor-

teamericanas, una vive de la leche, y que en la in-

dustria lechera encuentran ocupación cuatro veces el

número de personas que trabajan en los ferrocarri-

les, 0 15 veces el personal empleado en teléfonos, o

19 veces el empleado en al industria del automó-
vil, etc., etc.

Pero lo que nuestros amigos no nos dicen es que

esto no es sólo en los Estados Unidos, sino que en

otros muchos países podemos notar cómo, en lo que

va de siglo, ha habido un enorme incremento de la

explotación lechera y de las industrias lácteas. Al

examinar los censos ganaderos mundiales de estos

últimos cincuenta años, nos daremos cuenta de que,

mientras el ganado porcino y el ovino conservan un

número de cabezas casi estacionario, y aún en al-

gunos casos tienden a decrecer, el censo de ganado

vaeuno, por el contrario, muestra una tendencia de

franco aumento y, dentro de esta tendencia, la ex-

plotación va orientándose cada vez más hacia la pro-

ducción de leche. Ya no son sólo los países como Ho-

landa, Suiza o Dinamarca en los que tradicionalmen-

te la producción lechera es lo principal y la carne

se qbtiene solamente como un segundo producto de
la explotación; ahora empieza a ocurrir esto eu otros
muchos, siendo un ejemplo típico de ello los Esta-
dos Unidos. Incluso en algunos otros que, como la

Argentina, el Brasil, el Africa del Sur británica, et-
cétera, han sido siempre casi exclusivos productores
de carne, vemos que hoy día comienzan a desarro-
llarse importantes industrias lecheras en aquellas co-
marcas de su territorio que pueden considerarse como
zonas de conveniencia económica para dicho tipo de
explotación.

Es evidente que lodo esto tiene que venir apoyado
por razones de importancia y de ellas queremos ha-
blar brevemente.

Hace ya bastantea años que en sus investigaciones

los técnicos vienen ocupándose de los problemas so-

bre alimentación, y uno de los resultados más cla-
ramente establecidos por estos trabajos es el de que
la explotaéión lechera de la vaca representa la más
económiea y eficiente conversión de los elementos
nutritivos de los prados y cosechas en elementos asi-
milables por el hombre. En un artículo publicado
por L. A. Maynard en el Journal of Nutrition (1) co-
menta la eficiencia que tienen las diferentes espe-
cies de animales doméstieos para utilizar su alimen-
to y, como un resumen de las numerosas experien-
cias que se han hecho sobre este objeto, llega a al-
gunas cifras que nos parece interesante dar a conocer.

Considerando, en primer lugar, la eficiencia total
energética del animal, establece el siguiente cuadro :

CUADRO N.° 1

PRODUCTO ANIMAL

Cerdo.. .. .............
Leche(vacas) .......... ...
Iluevos ...................
Aves(cerne) ..............
Carne (vacuno) .............
Carne(ovino) .............

Eficiencia de traneformación de caloríae
brutae en productoa utilizable^

VARIACION
o^

0

PR0:1fED10
o^

u

15 25
12-18
lí-y
-t-G
3-6
3-6

(1) ^^Jour Nutr.,,, octobcr ]o, t946.

20
15
7
5

4

s
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Todofi estos reaultados son naturalmente muy elás-

ticos, pueato que dependen de las prácticas y nive-

lea de alimentación, de las características genotípi•

cas de los animales y de otra multitud de circuns-

tancias que pueden aer muy variables. De todas for-

mas nos revelan claremente que, en general y a pri•

Como vemos, la leche de vaca sigue ocupaudo el

primer puesto.

Si, finalmente, seguimos con esa parte tan fun-

damental del alimento que son los minerales y las

vitaminas, y considerando sólo aquellos que, por ser

los que más frecuentemente pueden presentar défi-

[.-^i F•xrrlciltt^ f^^^i^n ^l^c ^ vnzn ii.nlarlde.vn.

mera vista, el cerdo y la vaca aon las aniniales que

presentan mayor eficiencia.

Aparentemente el cerdo ec el animal tnás eficien-

te, pero profundizando un poca más en el problema,

y considerando que dentro de estas especies de ani-

malea domésticoo ezistea algtmas, como son el ga-
nado vacuno y el ovino, capacee de consumir gran-

dea cantidadeo de alimentos que en otra forma oe-

rían inutilizables por el hombre, nos encontramos

con que prácticamente ls vaca ha de ocupar el lugax

principal en dicha escala de eficiencia.
Pero esto no ee todo ; los alimentos animales de-

hen principalmente au itnportancia a la riqueza y

calidad de sus proteínas, y en este a::pecto llega May-

nard a las aiguientea conclusiones ;

C(iADN1 ĉ 1.° '^

PRODUCTO

ANIbfAL

Eflcieocie ds tramfor-
ntaciAn de lee prote(nae

^, del elimento eu pro-
te(nae utilizeblee

_^^9 _

Cerdo...... ... 14,5
Leche (vacae) . . . 1 +,5

Huevoe.. . . . . . . . 9,5
Ave^ (carne).... 13,4
Carne(vacuno).. 8,4
Carne (ovino).. ^ 4,4

cit en la dieta, ae estiman como tnás importanles, se

n^s preseartan los siguientes resultados :

CUAItRO ^I.° :S

1.000 calor(s^ do energfa bruta producirlu

PRODUCTO ANIMAI, ^^,^ I r.. Vi^ A Thia-
nina

Rivo-
flavi-
n•

Nie-
cine

Vd. ll

mR m^. 1. U. m g.
mR --

mg I. u.
I

Cerdo.........., 3,^ 0,8 0 0,30 U,10 1,4 0
Leche (vacN^:^... 256,0 0,9 3^8 U,Oy 0,32i U,2 5,1
Huevos ................ 24,0 1,2 505 0,06 0,15 U,04 42,0
Avee(carne^........... 4,2 0,5 0 0,03 0,05 `l,2 0
Carne vacuno^......... 1,5 0,4 0 0.02 ^ u,02 0,? 0

(:arne ^ovino^... . . . . . . . 1,2 I O,a I 0 0,02 j 0,0^^ 0,7 0

Yademos cotnprobar que la leche ocupa también

tw destacadísimo papel cn este tíltimo aspe.cto. Es

e1 alimento animal que mayores cantidades de cal-

cio nos puede proporcionar, cosa tanto más intere-

sante cuanto que es de sobra conocida la importan-

cia nutritiva de este elemcnto, y el hecho de que

llmguna dieta compuesta cle alimentos vegetales n08

lo suministra eu cantidad suficiente. Con la vitami-

na A, con la D, con la ribofiavina (vitamina B2 0

G), etc., ocurre una cosa pare.cida, y además con la

importante particularidad de que el ganado vacuno

ef capaz de eintetizar, por la acción del rumen, al-
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gunos elementos como la riboflavina, la thiamina y

la niacina, siendo, por lo tanto, una verdadera fuen-

te de ellos, mientras que otras especies no propor-

cionan estos elementos más que como un retorno

parcial, es decir, tienen que haberlos recibido antes

en la dieta.

Teniendo además en cuenta el insustituíble papel

que tiene la leche para la alimentación de los ma-

míferos en sus primeras edades, no puede extrañar-

ejemplos de Dinamarca y Suiza, que hasta media-

dos del siglo pasado habían eido países eminente•

mente cerealistas y que encontraron en la explota-

ción lechera una magnífiea solución al problema plan-

tedo por la crisis en el precio de los cereales y por

la falta de rentabilidad productiva de su agricultura.

Muchas son, como vemos, las razones de que ha-

blábamos, y el resultado de ellas es que esta rama

de la ciencia agrícola es en la actualidad una de

/'r^^harnción de a^linrc+^to_e en ^^.na granja ^^e lns G.ct^a^^u.c Gnidos.

uos que. ae la cunsidere como el primer ali^neitto Nu
orden de importancia.

Desde el punto de vista agronómico la explota-
ción lechera permite establecer un sano y estable

til^o dc ordenamiento agrícola, cou razonables y re-

^ulares réditos a los capitales de explotacióu y que,

además, por el retorno en fertilizantes que hace al

suelo, nos pone cn condiciones de conservar, y aún

aumentar, Ia eficacia produetiva de la tierra. Y de

esto tenemos inmediato ejemplo en algunos paíseĉ
europeos, como Dinamarca, Holanda, Alemania o

Suiza, en donde este tipo de explotacicín fué apli-

cado, en ciertos casos, para mejorar las tierras ago-

tadas por el cultivo contiriuo, y en donde hoy día

nos encontramos con que esas mismas tierras pue-

den producir cosechas mucho mayores que hace cin-

cuenta años. Son especialmente significativos los

las más estudiadaR y u,na de las que tienen técnica

más perfeeta. Gracias al paciente estudio dc los com-

plicados problemae de alimentación, a la seleccicín y

al encaminamiento genético del animal hacia deter-
minadas fttnciones, se ha conseguido aumeirtar euor-

memente la eficiencia productiva de la vaca ; es fre-

cuente hablar de re.baños, y hasta de razas, que han

duplicado y triplicado sus rendimientos, y podemos

]legar a encontrarnos con esoE maravillosos ejem-

plares que nos dan por encima de los 19.000 litros

al año, o lo que es mejor, con ejemplares c,uya re-

lación entre la energía producida en la leche y la su-

ministrada en los alimentos, ea decir, cuya rendi-

miento se aproxima ya extraordinariamente al ob-

tenido teóricamente como posible rendimiento má-

ximo (2).

(z) EI rendimiento máximo teórico es el 5o por • oo, y

513



AGH1CiJL'1'UHd

Todo eato, unido a la continua perfeoción que la

induatria lechera va introduciendo en sus procedi-

mientoa y al rápido impulso que ha venido tomando

la facilidad de Iransportes, son las causas de esa ten-

dencia que antes establecíamoa y cuyoa resultados

extrañan tanto a nuestros amigos, debiendo esto in-

dudablemente a que en España esa tendencia no ha

llegado todavía.

Y esto debe de empezar a preocuparnos. Es ver-

dad que toda actuación económica exige una adap-

tada zona de convenieneia, pero también lo es que

dichas zonas de conveniencia pueden crearse o me-

jorarse, y que en amboa aspectos hemos hecho hasta

ahora muy poco. Tenemos grandea extensionea de

terreno de escasísimo espesor y que dedicadas al cul-

tivo cereal nos dan unas raquíticas produccionea;

tenemos zonas típicamente lecheras en las que las

razas autóctonas están en completa degeneración y

ya algunos ejemplares de la raza Jersey (Stonehurst Pa-
trician Lily.-Jers. Bull. & Dairy World, núm. 54, abril
^935) han alcanzado el q8 por ioo.

las ímportadas en comp^eto deaorden ; con relatíva

frecuencia hacemoa importaciones de ganado selec-

to, euyas sangres, en lugar de concentrarae y mejo-

rarse, se segregan, se diluyen y se pierden en unas

pocas generaciones, debido a la falta de un plan con-

tinuo de selección y mejoramiento genético; tene-

mos magníficos regadíos que, bien orientados hacia

la explotación lechera, podrían mejorar notablemen-

te sus rendimientos ; tenemos la necesidad de indus-

trializar la producción como medio de elevar la pro-

ductividad del trabajo agrícola y absorber el exceso

de potencial laboral que existe en ciertas zonas rura-

les; tenemos un consumo de leche por habitante fran-

camente deficitario y una casi anárquica organiza-

ción del mercado lechero ; y tenemos otra multitud

de problemas relacionados con al explotación leche-

ra y de cuya solución depende en gran parte el por-

venir de nuestra agricultura. Hora es ya de que nos

decidamos a actuar en serio sobre todo eato. En el

próximo Congreso Nacional de Ingeniería Agronómi-

ca tenemos una magnífica ocasión para empezar a

hacerlo y es de esperar que no sea desaprovechada.
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Entre las numerosas cargas, de todas clases, que
actualmente pesan sobre las explotaciones agrícolas,

ocupan un lugar destacado las cuotas de las Herman-
dades Sindicales de Labradores y Ganaderos, y las

que las mismas imponen para el sostenimiento de su

servicio de Guardería rural. Sé de muchos términos

municipales en los que las cuotas para este último
servicio exceden de lo que se venía pagando en los

repartimientos generales para cubrir el déficit de la

totalidad de los presupuestos municipales, ,y de pro-

vincias en las que, al pasar la guardería desde los

Ayuntamientos a las Hermandades, se ha multipli-

cado el costo de tales servicios en proporciones asom-
brosas. Como consecuencia de lo que antec,ede, hav

t:n interés muy justificado por conocer las normas le-

gales reguladoras de tales exacciones, que vienen a

incrementar en cuantía sensible los gastos generales

d.e las explotaciones agropecuarias. A1 escribir estas

líneas sólo pretendo divulgar unas disposiciones que

se pueden, en caso necesario, consultar egtensamente

en las Colecciones legislativas.

Entiendo que la. afiliación a las Hermandades es

un acto voluntario ; los no afiliados no disfrutarán los

beneficios consiguientes a la afiliación, y nada más.

Así lo dispone el artículo 35 del Reglamento de las

Hermandades de 23 de marzo de 1945, que estableee

que se causará alta, en primer término, por la ins-

cripción voluntaria ; y en el libro de afiliados (ar-

tículo 37) s^:ln constarán aquellos que hayan mani<fes-

tado expres<lrnente su deseo de pertenecer a la Her-

mandad, presentando la declaración preceptuada en

el artículo 40. Téngase presente, a estos efectos, que

por la forzosa integración, en el seno de las Herman-

dades, de aquellas Entidades representativas de los

intereses del campo, tales como las Cooperativas del
Campo, Comunidades de Labradores, Comunidades

re Regantes, Sindicatos Agrícolas, etc., se entienden

incorporados automáticamente a la Hermandad los

miembros de aquéllas, en el lugar del domicilio de

cada uno de ellos. Lo que quiere decir que los afilia-

dos a tales Entidades, en el momento de la integra-

ción, pasaron automáticamente a ser afiliados a la
Hermandad, con los consiguientes derechos y óbli-

gaciones.
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La afiliación a la Herwandad lleva a„eja (ar^t:. 41)

la obligación de pagar las cuotas ordinarias y los re-

partos y derranras extraordirrarias ; todos los preceptos

fiscales de dicho Reglamento se refieren a los afiliados
r+• la Hermandad, y así lo repiten los artículos 164,

169 y 170. No podría ser de otro modo sin contradecir

la declaración consignada en el aa•tículo 9.° del Fueru

de los Españoles, clue dice «Nadie estará obligadv u

pagar tributos que no hayan sido establecidos eon

urreylo a urra Ley vvtada en Cortes...u, puesto que

e.i para los afiliados esas cuotas y derramas son una

obligación librernente contraída, para los extxaños

tr.ndrían la consideración de un tributo coactivamen-

te impuesto, no respaldado por una disposicidn con

categoríá de Ley votada en Cortes.

En relacidn con lo yue antecede, y subordinado a

ello, tiene sencilla interpretación el precepto del ar-

tículo 164 del Reglamento de las Hermandades, que

pudiera parecer contradictorio, y dice así : aNo será

motivv de excusa para no satisfacer las cuotas para

Pl sostenim.iento de la Polieia Rural el tener guardas

propios los propietari.os o llevadores de f incas. n Este

precepto, lo mismo que los demás de dicho Regla-

n,ento, se limitan a loa afiliados a la Hermandad, y

en manera alguna deben desviarse para tratai• de in-

cluir en su letra a los extraños. Vov a insisitr más

extensamente para llegar, por distinto camino, a la

rnisma consecuencia.

En este servicio de Guardería rural, como eri otros

varios, hay una evidente duplicidad entre los anti-
guos servicios municipales y los nuevos establecidos
1•or las Hermandades, con atribuciones análogas a los

de aquéllos, que originan unas zonas de fricción, por

l.r falta de articulación o engranaje entre unos y otros.

Son servicios distintos, el dé Policía rural, atribuído

a las Hermandades, y el de Guardería rural, transfe-
rido por los Ayuntamientos a las Hermandades. (La

duplicidad a que antes me refería se ha intentado

resolver por superposición y absorción, pero faltan

los preceptos legales reguladores del nuevo estado ju-
rídico que se ha producido.) El servicio de Guardería

r•ural es un servicio esencialmente municipal, aunque

lc^ realice transitoriamente la Hermandad ; el de Po-

licfa rural es un servicio sindical. Aquél se regularrí

pOr' 1&9 leyes municipales ; éste, por las sindicales.

Aquél afectará a los habitantes y terratenientes del

término, afiliados o no a la Hermandad, con las ex-

cepciones que la legislación municipal establece ; éste,

sólo afectará a los afiliados a la Hermandad, mientras

l;i afiliación sea un acto voluntario. Cada servicio

trene sus normas y su procedimiento, su régimen ju-

rídico distinto.

El Estatuto Municipal incluve entre las ex,r,ccin-

„es municipales los derechos y tasas (art. 31ti) ; er,-

tre esos derechos y tasas figura el de Guarderfa ru-

ral (art. 368), y en relacióu con esos derechos znuni-

cipales dice el último párrafo del artículo 360, lo si-

guiente : qLa obligacidre de contribuir se funda en

lu utilizaeión del serroicio por el interesado. En eon-

secuencia, la mera existencia del servicio no facrelta

en. ningún caso a lus Ayunta.mientos para la e:racctión

de esos graroúmenes.v Hay dos elases de servicios mu-

r?icipales : unos se establecen en beneficio de la salu-

bridad pública en general, tales como el reconocinrien-

to sanitario de alimentos, mataderos, mercados, etc. ,

y ert ellos la utílización del servicio es obligatoria, y

v obligatorío también el pago de los derechos ^ tasan

establecido5; otros se estableceu en heneficio de sus

usuarios, como el de Guardería rural, Laboratorios

niunicipales, anuncio5 en columnas municipales, su-

ministro de plantas de viveros rnunicipales, etc., y

en éstoa falta la base para e$igir el arbitrio a quie-

nes no quieran utilizarlos, tanto más si lo tienen aten-

dido por su exclusiva cuenta. La legislacidn munici-

pal es clara y terminante ; con posterioridad al Esta-

tuto Municipal no ha habido alteracidn en el régimen

lcgal aplicable a este servicio de Guardería rural, y

lo mismo la Ley de Bases para la reforma del Régi-

men local de 17 de julio de 1945, que el Decreto de

25 de enero de 1946, que regula provisionalmente las

Haciendas locales, reproducen los preceptos del Es-

tatuto que quedan citados.

Deade que hace casi un siglo, el Reglamento de 8
de noviembre de 1849, y, más tarde, el de 9 de

agosto de 1876, a,utorizaron y regularon el nombra-
miento y funcionamiento de los Guardas particulares

de campo, hasta que el servicio de Guardería rural

ha sido transferido por los Ayuntarnientos a las Her-

rt,andades, jamás se habfan cobrado los repartos para

el sostenimiento de la Guardia rural municipal a los

terratenientes o llevadores de fincas que. tenían sus

guardas propios. Hasta tal punto se había reconocido

este derecho, que no he logrado encontrar• en las Co-

lecciones legislativas una sola sentencia del Tribu-

nal Supremo referente a este asunto. Las disposicio-

nes administrativas dictadas sobre esta rnateria, ta-

les como las Reales Ordenes de 30 de noviembre de
1875, 15 de abril de 1878, 14 de agosto de 1880 y

7.7 de septiembre de 1914, insisten en el misruo cri-

terio v disponen : que no cabía la distribucidn de

los repartos para el servicio de Guardería rural entrc^

los vecinos que no utilicen dicho servicio, por aten-

der con guardas especiales a la custodia de sus finca^

rústicas, ya que, constituyendo el pago del arbitrio

la remuneración de los servicios que con él se obtie-
nen, no es justo ni racional hacerlo pesttr subr.e el caue
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tiul^le el ,ervicio yue :c otru, pre,la la .^dminiatra-

coón ; que los particulares que tengau sus guardas nu

pueden ser cornpelido^ al pago de lus numbrados por

lus _^yuntamientos, v que tales repartos sean exigi-

dos únicamente a los yue utilizan r.l servicio. ^

^iendo tan terminatttes lc^s precepto, legales yue

facultan a los propietru•ios y llevadures cle fincas para

el no ĉiibramiento de ^sus Gua^rdas particulares, y la
legislación municipal, que exime del pago de las cuo-

tas y repartos para el sostenimiento.del servicio de

(^uarderfa rural a quienes tengan sus guardas par-

ticulares, surge inevitablemente esta pregunta : ^ Qué

u^odificaciones ha habido en esta legislación, para

que se esté exigiendo ahora, coactivamente, p^r laa

Hermandades el pago de la5 cuotas para el sosteni-

miento del servicio de Guardería rtrral, inclu^o a loti

no afiliados a las misn^as que tienen sus guardas pro-
hio5? (Que conste que estoy afirmando un hecho :
Dios de libre de pretender al miamo tiempo definit•

un derecho.) Pues no existe mds que una, la disposi-

cif,n adicional cuarta de la I^ey de Bases para la re-

form;e del Régimen local de 17 de julio de 1945, que

dice así : «El servticio de C2carder^ía rural, at^ribuido a

los Municipios en la base 12, se r•r..alizaric a través de

las Hermandades Sindie,ales del Campo, mientras és-

tas pueda•n llevarle a eabo reglamentarianrente.n Este

preccpto, yue ea lo iSnico reglaxl^entado, vuelvo a re-

petit•, quiere decir, a nii entender :^lue este servicio

e^ esencialntente municipal (y t<1n rnunicipal que, a

pesar del traspaso a las Herniaodades, el Decreto que

regula las Haciendas Locales, posterior al traspaso

d^el servicio, lo aigue reglamentando, en la misma for-

n^a que lo hacfa el Estatuto Nlunicipal) ; que, como

t^il ^ervicin municipal, tiene sus norm;ts regla^menta-

rias en l,t legislación municipal, que no se han a^lte-

rado ni modificado al ser traspasado, puesto que las

leyes sólo se derogan por otras posteriores, que en

este caso no P,xlsten ; clue hoy se realiza transitoria-

mente por las Herm;tndades, v que^ el d{a en que és-

tas desaparezcan o dejen de estar en condiciones de

poder realizur reglamentariamente el servicio, rolve-

rá autorn^ticamente a ser ^ervicio l.^restado por el

Ayuntamiento. En resumen : que Ic«, cambiado el ór-

guno que r•eali.za el se^n•^r^eio, y t^tada ^mrís. Serla ab-

gurdo que el propietario de una finca con guarda pro-

pio estttviera exceptuado del pago de las cuotas para

ia Guarderfa rural rnunicipal, quedase obligado al pa-

go de la Guardería rural de la Hermandad y volviera

a estar exceptuado al retornar a los ^yuntamientos ;

y todo ello sin que la legislaciúu clue regula eate ser-

viciu hubiera sufrido modificación sustantiva alguna.

La legislación no puede tener, ni amparar, estas con-

tradicciones, y la ubligación o la exención han de ser

unas, y tratríndose de un servicio municipal no pue-

den ser otras que las que resulten de la legislación
rnunicipal.

En cuanto al serviciu de Policía rural de las Her-

mandades, reglamentado en los artículos 141 al 164

de la Orden de 23 ae marzo de 1945, no exiate el

problema de si se deben pagar o no por los afiliados

las cuotas para este servicio, ya que el precepto deí

aa^tículo 164 es terminante : al^'o serd mot.ivo de e^-

ctcsa parec no pagar las euvtas para el sostenimiento

ctel ,^•ervicio de Yolicia rural el hecho de tener guar-

uas ^ropios los propietarios o llevadores de fincas.h

Este precepto tiene su precedente legal en el artícu-
i^^ 30 del Reglamento de las Comunidades de Labra-

dores de 23 de febrero de 1906, que dice asf : aCons-

tituida legalmente una Comunidad, formardn parte

cle ella todos los propietarios. del término, auraque nu

hayare ta^nado parte en los acuerdos pre^ios y en la
aprobación de las Ordertanzas.a Claro es que este pre-

cepto, que parece tan terminante, no lo era, pues la
excepción quedaba cunsignada en el artículo 4.° del

mismo Reglamento : aPodrdn excusarse de fcmnar

parte de las Corn.unidades los propietarios que no uti-

licen los servicios de las m.ismas y tengan guardas

prohios, r,orc residencia habtitical en ellas.n Este pre-
cepto de excepçión apa.rece ornitido en la reglamen-

tación del servicio de Policfa rural de las Herman-

dades, debemos presumir que deliberadamente, y, por

consiguiente, para los afiliados a la Hermanda^l en-

tendemos que es obligatorio el pago de las cuotas

para el sostenirniento de tal servicio en todo caso.

Concretando en pocas palabras rni opinión, para

quienes resulte fastidioso leer cuanto antecede, opi-

no ; que los afiliados a las Hermandades están obli-

gados al pago de las cuotas para el sostenimiento del

servicio de (^uarderfa rural ; y los no afiliados, que

tengan sus guardas propios, está^n e$ceptuados de la

obligación de satisfacerlas, ,y podrán utilizar los re-

cursos establecidos en la legislación municipal contra

las exacciones }- cuotas clue.^no hayan sido impuestas
` k.i•eglamentariamente.

Lamento estar en desacuerdo con el ctzterio de
compañeros ilustres que creen que la obligación de
contribuir afecta por igual a todos, afiliados y no
afiliados, tengan o no tengan sus guardas particu-
lares propios.
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;; Barrau y Compañía, Barcelona. __

;, Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona. __
^^ M

A ll i i il d BE G S:: ., ona. úlar , arcestab ec m entos a .

;^ Fábricas Químicas, S. A., Valencia. °
^

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid. ê...- ....
:...w La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca. .,:: ..

°° La Industrial ^Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza. ^
w ^^.n

N
N

: Llano y Escudero, Bilbao.
^
sa Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anónima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya,

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Pueblo

Unión Española de Egplosivos, S. A., Madrid.

Capacidad de producción : 1.750.000 toneladaa anuales.

Nuevo del Terrible.
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INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Prórroga del sistema de confratación y compra de lanas

En el Bolefín Oficial del Esta-
do del día 29 de octubre de 1948
se publica una Orden.conjunta de
los Ministerios de Agricultura y
de lndustria y Comercio, fecha 26
del mismo mes, por la que se pro-
rroga hasta el 31 de diciembre de

1948 el sistema de contratación y
compra de lanas establecido por el
apartado tercero de la Orden con-
junta de los Ministerios de Indus-
tria y Comercio y de Agricultura
de 12 de mayo de 1948.

Precio de los cueros de ganado caballar

En el Boletín Oficial del Esta-

do del día 29 de octubre de 1948

se publica una Orden del Ministe-

rio de Agricultura, fecha 23 del

miemo mes, por la que se estable-

cen para los cueros frescos de ga-

Regulación de la almendra

nado equino en matadero los si-
guientes precios de tasa :

Tamaños mayores (mulos, ma-
chos y caballos), 150 pesetas uni-
dad.

Tamaños menores (burros y po-
tros), 100 pesetas unidad,

y avellana durante la campaña 1948-49

En el Boletín Oficial del Esta-
do del día 2 de noviembre de 1948
se publican siete circulares de la
Comisión para el comercio de la
almendra y la avellana, depen-
diente de los Mir.isterios de Agri-
cultura- e Industria y comercio.

Según ellas, los agricultores de-
clararán sue existencias de fruto
en el estado que las posean (cás-
cara o grano) en plazo que termi-
na el 30 de noviembre. Las decla-
raciones que los demás poseedo-
res, almacenistas, descascaradores

y exportadores han realizado en 5
de agosto actual servirán de base
para esta campaña, pudiendo la
Comisión requerir a diĉhos comer-
ciantes para ampliarla o aclararla,
individual o colectivamente, cuan-
do lo estime necesario.

El modelo en que los agriculto-

res halán su declaración es el in-
dicado e nel «Boletín» de referen-
cia, y los presentalán por triplica_
do ejelnplar en la Delegación de
Abastcimientos del término de su
residencia.

No se hace preciso hacer la de-
claración antes de ser ultimada la
recolección, a menos que se quie
ra hacer alguna venta antes de
acabarla, en cuyo caso se hará

declaración parcial de las existen-
ciao cosechadas hasta ese momen-
to, completándola con nueva de-
claración de las cantidades que
pusteriormente se hubieran reco-
gido.

Hay que partir de la base que
sólo exportadores, almacenistas y
descascaradores pueden s e r los
que compren al agricultor.

Para la circulación de la mer-
cancía, aunque sea dentro dzl mis-
mo término y aun de la misma lo-
calidad, se precisa de la Guía, y
su número tiene que ser reseñado
en el libro de operaciones que lle-
ven loa compradores expresados,
lo mismo qu el Conduce, en su
caso.

E1 Condúce se reserva para el
caso de la mercancía procedente
del productor, siempre q u e el
transporte se verifique dentro de
la provincia y que no se utilice
el ferrocarril o la vía marítima,
en cuyo caso es preceptiva la Guía
única de circulación.

Debe entenderse que el Cop-

duce está reservado a las compras
a productores, y ninguna otra ope-
ración puede hacerse con Condu-
ce, sino con Guía, aun en el caso
de transporte de un almacén a
otro en la misma localidad.

Para solicitar la Guía del fruto
vendido a lmercado interior, que
es libre de precio, habrá de pre-
sentarse el resguardo del Banco en
que se haya ingresado el importe
dl canon de 5,25 por kilogramo en
glano o destrío o su equivalente
en cáscara, deduciendo la bonifi-
cación que corresponda al agricul-
tor en cada caso.

Las equivalencias del canon de
5,25 pesetas por kilogramo que se
señalan en el mismo artículo para
el grano de almendra o avellana
para el mercado interiot, así como
las de la 1,25 de bonificación para
el agricultor que se ha de reinte-
gl•ar al exportador en su caso, y
las de las cuatro pesetas que como
diferencia se han de ingresar del
modo antes expresado, son las si-
guientes en los diversos casos en
que se trate de almendra o ave-
llana en cáscara :

Boniflcación el Ingreeof•ara
a^ricultor, de obtener ^ute

C A N O N abono ala para el merca-
exporteción do interior

^Peeetae Peeetae Peeetae

Grano de almendra o avellana ...... 5,25 1,25 4,00
Avellana cáscara .........................

Avellana cáscara :

2,40 0,55 1,85

Molares ...................................... 1,95 0,45 I ,50
Fitas ..........................................
Duras de más del 26 por 100 de ren-

1,75 0,40 I ,35

dimiento .................................
Duras de menos del 26 por 100 de

1,55 0,35 I ,20

rendimiento ............................. 1,25 0,30 0,95
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En las circulares números 25 y 3
se señalan los conduces a emplear
y se dan normas para la expedi-
ción de guías de circulación por
las Delegaciones Provinciales de
Abastecimientos para el transpor-
te de almendra y avellana, libros
y relaciones de coinerciante.

Finalmente y por la circular nú-
mero 6 se reanuda el comercio y
circulación de la almedra y la ave.
llana y sus destríos, cualquiera que

sea su procedenc%a y siempre que
estén declarados con arreglo a las
normas establecidas en 1_a Orden
c o r. j u n t a de los Ministerios de
Agricultura e Industria y Comer-
cio de 12 de agosto y circulares
de la Comisión.

Queda prohibido dedicar a la
fabricación de a c e i t e cualquier
clase y cantidad de almendra, ave-
llana o sus destríos sin previa au-
torización de esta Comisión.

Intervención de la garrofa durante la campaña 1948-1949

En el Bolefín Oficial del Esta-
do del día 3 de noviembre de 1948
se publica la Circular número 699
de la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, fecha
28 del pasado mes de octubre,
por la cual en las provincias de
A 1 i c a nte, Castellón, Tarragona.
Valencia e islas Baleares queda in-
tervenida la circulación de la ga-
rrofa (troceada y sin trocear), así
como de la harir.a, fécula y sub-
productos de la misma y del ga-
rrofín, precisándose para la circu•
lación 1ega1 de dichos productos
el que vayan acompañados de la
guía única establecida al efecto
por la omisaCría General.

La intervención en la contrata-
ción de la garrofa se limitará úni-
camente al 40 por 100 de las can-
tidades de la misma que sean ob-
jeto de movilización por los agri-
cultores, comerciantes e industria-
lea. La garrofa troceada, la fécu-
la, subproductos y garrofín que se
obtengan de la manipulación del
porcentaje de intervención estable-
cido para la garrofa quedan en su
totalidad sujetos a la distribución
que de dichos productos se regula
en la presente circular.

L o s agricultores, comerciantes
e industriales, al solicitar la guía
de cualquier transporte de garro-
fa, presentarán el justificante que
acredite haber entregado la can-
tidad equivalente al 40 por 100 de
la que deseen movilizar en los al-
macenes o fábricas de industriali-
zación que a este efecto designen
las entidades encargadas dP la re-
cogida y distribución de dicho pro ^
ducto.

Cuando por dichos interesados
se soliciten guías para el transpor-
te de fécula, garrofín o subproduc-
tog de Qarrofa deberá acreditarse

que dichos artículos proceden de
las cantidadea de garrofa libera
das.

La mecánica de la distribución
será la siguiente :

a) La garrofa que se interven-
ga en las provincias citadas debe
rá ser distribuída entre todas las
fábricas troceadoras, aplicando e]
coeficíente individual que a cada
una de ellas debe fijarse, previa
reunión de todos los interesados.
que habrán de suscribir la opor-
tuna acta, en la que se recoja su
conformidad a dicho coeficiente.

b) Se exceptúan de dicha dis-
tribución las cantidades que hayan
de ser destinadas a la obtención
de fécula, que serán repartidas
entre los fabricantes feculeros apli-
cando el coeficiente individual qu^
a cada uno debe fijarse por el pro-
cedimiento aeñalado en el apar-
tado a) de este artfculo para los
fabricantes troceadores.

La fécula que los fabricantes de
e s t e producto obtengan deberá
quedar automáticamente a dispo-
sicibn de la Unión Nacional de
Cooperativas y del Ciclo Industrial
del Subgrupo de Garrofa de los
Sindicatos Provinciales de Frutos
y Productos Hortícolas, quienes.
bajo su responsabilidad, deberán
hacer entrega de la totalidad de
la misma a la Agrupación Nacio-
nal de Fabricantes de Chocolate,
de acuerdo con las normas que ^
tal ñn reciban de la Comisaría Ge-
r.eral.

Los sub/^roductos que se obten-
gan como consecuencia del pro
ceso de industrialización que ha
de seguirse para la obtención de
fécula de garrofa deberán aer dis-
tribuídos en la forma que indiqu^.
]a Comisaría General.

Asímismo el garrofín que obten-

gan los fabricantes troceadores de
garrofa y los de fécula deberá ser
entregado preferer.temente a 1 o s
fabricantes exportadores de pro-
ductos derivados del garrofín, y
éstos destinarán dichos productos,
con carácter obligatorio, a la ex-
portación.

La distribución del garrofín alu-
dido entre los citados fabricante^s
esportadores ha de efectuarse apli-
cando el coeficiente individual que
a cada uno debe fijarse, previa
reunión de todos los ir.teresados
a fin de yue suscriban la oportuna
acta en la que se recoja su con-
formidad a dicho coeficiente.

Los fabricantes troceadores de
garrofa deberán desarrollar su ac-
tividad de forma que por cad 3
100 kilogramos de mercancía tro-
ceada se obtenga el 85 por 100 de
garrofa y el 10 por 100 de garro-
fín.

l_os fabricantes que elaboren f é-
cula deberán tener en cuenta en la
fabricaciór. de la. misma que p.or
cada 100 kilogramos de garrofa
han de obtenerse :

30 kilogramos de fécula.
10 kilogramos de garroffn.
55 kilogramos de subproductos.

El 40 por 100 de garrofa sin tro-
cear que obligatoriamente ha de
entregarse, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 2.°, será
abonado por los receptores a pe-
setas I, I S kilo, en fábrica o alma-
cén de su propiedad.

El precio de la garrofa troceada
será el de 1,30 pesetas kilo sobre
vagón línea general, sin envase,
y el de sobrebordo, 1,35 pesetas
el kilo.

El precio del garrofín será el de
1, 75 pesetas kilo en fábrica, sin
envase.

El precio de la fécula será el de
2,78 pesetas kilo er. fábrica, sin
envase.
EI precio de los subproductos

será el de 0,70 pesetas en fábrica

y sin envase.

Reguloción de lo campaño
aceitera 1948-49

En el Boletín Oficial del Esta-
do del día 9 de noviembre de 1948
se publica la circular número 700
de la Comisaría General de Abas•
tr.cimientos y Transportes, sobrz
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ordenación de la campaña aceite-
ra 1948-49.

Esta campaña se da por comen-
zada el día 10 de octubre de 1948
y terminará el 30 de septiembre
de 1949.

Desde el pur.to de vista de la
producción y el coasumo de acei-
te de oliva, las provincias quedán
clasificadas en los grupos siguien-
tes:

Primer grupo : Provincias pro-
ductores exportadoras. Están com-
prendidas en este grupo las pro-
vincias de Badajoz, Cáceres, Ciu-
dad Real. C ó r d o b a, Granada.
Jaén, Lérida, Málaga, Sevilla Ta_
rragona, Teruel y Toledo.

Segundo grupo : Provincias pro
ductoras alibles o deficitarias. Es-
tán coznprendidas en este grupo
las provincias de Alava, Albacete,
Alicante, Almería, Avila, Balea-

res. Barcelona, Cádiz (con inclu-
sión del Campo de Gibraltar), Cas-

tellón, Cuenca, Gerona, Guadala-

jara, Huelva, Huesca, Logroño,

Madrid, M u r c i a, Navarra, Sala-
manca, aVlencia y Z-aragoza.

Si en alguna de las provincias
de este grupo excepcionalmente
resultara un excedente de la pro-
ducción sobre los cupos del con
sumo, la Comisaría dispor.drá del

mismo.

Tercer g r u p o: Provincias no
productoras. Están comprendidas
en este grupo las provincias si-
guientes: Buróos, La Coruña, Gui-
púzcoa, Lugo, León, O r e n s e,
Oviedo, Palencia, 1_ a s Palmas,
Pontevedra, Santa Cruz de Tene-
rife, Santander, Segovia, S o r i a,
Valladolid, Vizcaya y Zamora.

Del cumplimiento de lo dispues-
to en la Orden conjunta de los Mi-
nisterios de Agricultura y de In-
dustria y Comercio, de fecha, 6 de
octubrc en curso, en la presente
circular y en las disposiciones que
se dicter. sobre la materia. cuida-
.

ran :

I.° La Comisaría de Recursc^
de la Zona Sur, en las provincias
de Almería, Badajoz, Cáceres, Cá-
diz (incluído el Campo de Gibra]-
tar), Ciudad Real, Córdoba, Gra
nada, Huelva, Jaén, Málaga, Se-
villa y Toledo.

2.° La Comisaría de Recursos
de la oZna de Levante, en las prc-

vincias de Lérida, Tarragona, Te-
ruel y Valencia.

3.° L a s Delegaciones Provin-

ciales de Abastecimientos y Trans-
portes, en las restantes provincias,

que sor^ : Alava, Albacete; Ali-

cante, Avila, Baleares, Barcelona,
Castellón, Cuenca, Gerona, Gua-
dalajara. Huesca, Logroño, N'la-

drid, Murcia. Navarra, Salaman-
ca y Zaragoza. E igualmente cui-
darán del cumplimiento de las dis-
pasiciones indicadas las Delega-
ciones Provinciales de Abasteci-
mientos y Transportes de todas las
demás provincias exclusivamente

consumidores que se citan en el
tercer grupo del artículo anterio-r.

° Toda la aceituna producida en
la campaña, salvo lo dispuesto en
la Orden del Ministerio de Agri-
cultura de fecha 4 de agosto de
1948 (Boletín Oficial del Estado

número 229), por la que se dictan
normas para el aderezado de las
aceitunas de mesa, queda inter-
venida, y sus productores tienen
la obligación de ponerla a disposi-
sión de este Organismo, de acuer-
do con las normas que a continua-
ción se establecen.

En cada provincia la aceituna
sólo podrá circular dentro del tér-
mino municipal en que se produz-
ca, s a 1 v o autorización especial,
que será expedida por las Comi-
^arías de Recursos o Delegacior.es
Provinr_iales, segírn ae trate de
provincias sujetas a jurisdicción de
unos u otros organismos. Sin em-
bargo, e naquellas provincias de
los grupos adscritos a las Comi-
sarías de Recursos de las Zonas
Sur y 1-.evante en que así se juz-
gue conveniente por los señores
Comisarios de Zona, ^e permitirá
la circulación de la aceituna den-
tro del término mur.icipal de su
producción y en 1 o s limítrofes.
aunque sean de otras provincias
dentro de la rnisma zona, median-
te los uconduces» correspondien-
tes, que serán objeto de vigilancia
por parte de los servicios de Ins-
pección e Interventores.

Cuando la aceituna circule por
ferrocarril o fuera del térmir.o mu_
nicipal de su producción, excep-
ción hecha del caso señalado an-
teriormente, deberá im amparada
con la correspondiente guía única
de circulación.

Los aceites de oliva sólo podrán
circular con guías expedidas por
las autoridades competentes (Co-
misarías de Recursos o sus Inspec-
ciones) en las provincias adscritas
a su jurisdicción, y Delegaciones
Provinciales de Abastecimientos y
Transportes en las autónomas.

Las guías de circulación no ten-
drán validez si no van acompaña•
das de la nota de pesos de la can-
tidad transportada, detallada ^por
unidad.:s de envase, y los envases
irán forzosamente^ numer'ados y
reseñados.

Sola^nente el aceite para reser-
vistas dentro del término munici-
pal y el que se destine al abaste-
cimiento local y que, por tanto,
no deba salir de la localidad de
producción, p o d r á circular con
aconducen expedido por el Alcal-
de del términó municipal.

Continúa vigente la prohibición
de verificar transportes de aceite
de oliva por carretera para el en-

vío de los cupos señalados por
este Centro, salvo en aquellos ca-
sos excepcionales en que se auto-
rice expresamente por la Comisa-
ría General.

De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 5.° de la Orden conjun-
ta de los Ministerios de Agricultu-
ra y de Industria y Comercio de
6 de octubre en curso (B: O, del
Estado número 284), la Secretaría
General Técnica del Ministerio de
Agricultura ordenará el cierre de
aquellas almazaras que no reúr.an
las condicioues técnicas q u e la
misma señale.

Efectuada dicha selección, 1 a 3
Comisarías de Recursos o Delega-
ciones Provinciales de Abasteci-
mientos y Transportes, en sus res-
pectivas demarcaciones, publica-
rán en el Boletín Oficia! de cada

provincia productora el anunci ^
coríespondiente para que los in-
dustriales almazareros de la mis-
ma que deseen molturar durante
la campaña 1948-49 lo soliciten ^
dentro del plazo que al efecto se
conceda. bien entendido que este
Organismo se reserva la facultad
de ordenar y obligar a la apertu-
ra y funcionamiento de aquellas
fábricas cuyo trabajo se considere
necesario para el buen desarrollo
de la molturación de la cosecha
de aceituna.
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Los fabricantes deberán hacer
constar en las solicitudes que pre-
senten los datos que siguen : lugar
de emplazamiento de la fábrica,
denominación de la misma, núme-
ro con que aparece registrada, ele-
mentos de trabajo que posee, de-
tallando su capacidad y número
(lavadores de aceituna, molederos,
termobatidoras, p r e n s a s, filtros,
aclaradores, capacidad de almace-
namiento de aceite y cantidad de
aceituna que puede molturar dia•
riamente por turno de ocho horas),
así como los demás datos que las
Comisarías de Recursos o Dele-
gaciones Provinciales de Abaste-
cimientos señalen en el anuncio ^
que se refiere el párrafo anterioc.
Declararán igualmente si se mol-
turará exclusivamente aceituna de
propia producción o producción
ajena.

Terminado el plazo de presen-
tación de tales solicitudes, las Co-
misarías de Recursos o Delegacio-
nes Provinciales de Abastecimien-
tos seleccionarán las fábricas que
en sus respectivas jurisdicciones
puedan funcionar, de acuerdo con
lo establecido en el párrafo 4.° del
artículo 5.° de la Orden conjunta
ministerial ya mencionada, autoii-
zando la puesta en marcha en ca-
da término municipal de t o d a s
ayuellas qué se consideren nece-
sarias para la molturación de la
cosecha de aceituna en un plazo
que, en principio, no podrá ser su-
perior a los noventa días.

De conforinidad con lo dispues-
to en la Orden conjunta de los Mi-
nisterios de Agricultura y de In-
dustria y Cornercio de 6 de octu-
bre en curso (B. O. del Estado nú-
mero 284), no serán clausuradas
1 a s almazaras pertenecientes a
productores de aceituna o Coope-
rativas de ^productores que moltu-
ren exclusivamente su propia co-
secha o la de sus asociados ree-
pectivamente, salvo en el caso de
que se decrete la clausura por in-
fracción a las onrmas dictadas o
que se dicten para regulación de
la campaña.

Los productores escogerán la al-
mazara, entre las autorizadas, en
que deseen se efectúe la moltura-
ción de aceituna, bien entendido
que si bien esta elección es libre.
quedarán obligados, una vez he-

cha, a no entregar el fruto sino en
la fábrica designada.

Cuando el cosechero explote dos
o más predios distantes entre sí y
que por su situación estén más fá-
cilménte relacionados con distin-
tas almazaras, podrán elegir una
fábrica por cada uno de los pre-
dios que estén en tales condicio-
nes, cumpliendo, respecto a cada
una de dichas designaciones, las
obligaciones que en este artículo
se establecen.

Entregarán al almazarero que
hubieran designado una declara-
ción de elementos de producción
y cosecha entregada, conforme al
modelo impreso anexo a la pre-
sente circular, en la que deberán.
consignar los datos relativos a las
tres primeras columr.as (denomi-
nación del predio, extensión me-
dida en unidades del país y núme-
ro de plantas), dejando, en cam-
bio ,en blanco la columna relativa
a cantidad de aceituna entregada.
ya que este dato deberá ir anotán-
dose a medida que vayan verifi-
cándose las entregas de aceituna
en fábrica.

En el caso de que se hiciesen
designación de fábrica que hubie-
se de molturar su cosecha de acei-
tuna, el Ayuntamiento efectuará
dicha designación y los producto-
res habrán de entregar al almaza-
rero q u e hubiese designado el
Ayuntamiento la declaración a que
se hace referencia en el párrafo
anterior, conforme al mismo mo-
delo impreso.

La rebusca de la aceitu^a se
efectuará por cuenta y orden del
propietario o usufructuario del oli-
var, y el fruto obtenido en dicha
rebusca se destinará a la almaza-
ra en que se molturó la aceituna
de cosecha corriente, circulando
con arreglo a las mismas normas
generales y debiendo anotarse en
idéntica forma ,tanto en los libros
de conduces como en los que es-
tán obligados a llevar las almaza-
ras. Los fabricantes incluirán igual-
mente la aceituna de rebusca en
la casilla de cantidad de aceituna
entregada de la declaración del
productor olivarero de q u e se
trata.

Los propietarios que no desen
realizar las faenas de rebusca en
sus olivares el mismo día en que

finalicen las operaciones de reco-
lección lo comunicarán al lnter-
ventor para la recogida del aceite>
o al Alcalde, en su defecto, que
dispondrá la forma en que habrán
de realizarse las faenas de rebus-
ca. Los propietarios que no efec-
túen tales faenas de rebusca por
su cuenta dentro de los días si-

guien y que no den cuenta inme-
diata a las autoridades citadas en
easo de no querer hacerlo direc-
tamente, incurrirán en grave san-
ción, sin perjuicio de que se orde-
ne la recogida de la aceituna de
rebusca de tales olivares, de acuer-
do con lo que se indica en el pá-
rrafo siguiente.

Se prohibe a los fabricantes de
aceite y encargados de almazara
comprar o hacerse cargo de acei-
tuna de rebusca que no vaya am-
parada por el aconduce» corres-
pondiente.

El dueño o arrendatario de una
almazara no procederá a su aper-
tura sin autorización de la Comi-
saría de Recursos de su zona o
de la, Delegación Provincial de
Abastecimientos, según correspon-
da, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 8.° de la presente circu-
lar. Quedan igualmente obligados
a solicitar la referida autorización
de apertura de sus fábricas los
almazareros que molturen la cose-
cha de aceituna producida en oli-
vares de su propiedad.

La interrupción del trabajo en
las almazaras por más de veinti-
cuatro horas será comunicada al
A 1 c a 1 d e del Municipio en que
aquélla radique, y éste a su vez
lo notificará inmediatamente a la
Comisaría de Recursos o a la De-
legación Provincial de Abasteci-
mientos y Transportes que tenga
encomendada la recogida del pro-
ducto.

Queda prohibida con carácter
general la producción de aceite a
máquina. En aquellos casos ex-
cepcionales en que las Comisarías
de Recursosy Delegaciones Pro•
vinciales de Abastecimientos esti-
men conveniente autorizar dicho
procedimierato de molturación, lo
harán así expresamente.

Los aceites finos procedentes de
la campaña 1948-49. que son los
fe acidez inferior a un grado, con
a s características peculiares de
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olor, color y sabor, serán abona-
dos por los almacenistas de ori •
gen, de acuerdo con la Orden con-
junta de los Ministerios de Agri-
cultura y de Industria y Comercio
de fecha 6 de octubre en curso
(B. O. del Estado número 284), a1
precio de 750 pesetas los cien kilo_
gramos en fábrica, envasados los
aceites por cuenta del fabricante,
pero debiendo el almacenista po-
ner a disposición del mismo, y en
su propia almazara, los envases
necesarios.

De acuerdo con lo dispuesto en
e lartículo 7.° de la Orden conjun-
ta de los Ministerios de Agricul-
tura y de Industria y Comercio de
6 de octubre en curso (B. O. del
Estado número 284), por esta Co-
misaría General se establecerá una
Caja de Compensación entre los
almacenistas de origen, a fin de
compensar los gastos reales efec-
tuados por cada uno de ellos al
transportar los aceites adquiridos
desde almazara hasta estación o
despacho central más próximo.

Por el Ministerio de Agricultura se están

E s t a Comisaría General fijará

para las distintas zonas de abaste-
cimiento y para las provincias au-
tónomas el acanon» de transporte
que proceda aplicar, y por el Sin-
dicato Vertical del Olivo se ele-
varán a este Organismo propues•
tas de procedimiento a seguir para
establecer y flevar a efecto dicha
compensación.

Para que un aceite sea conside-
rado como fino legalmente será ne-
cesario el correspondiente certifi-
cado de la Jefatura Agronómica
Provincial, en el cual se haga cons-
tar la cantidad de ellos que consti-
tuya la partida.

Los aceites corrientes con aci-
dez inferior o igual a cinco grados
serán liquidados por los almace-
nistas de origen al precio de 680
pesetas los cien kilogramos, en
las mismas condiciones que las in_
dicadas para los aceites finos.

Los aceites de acidez superior a
cinco grados sufrirán una disminu-
ción sobre el precio señalado para
los aceitea corrientes de 5,580 x

distribuyendo Tractares de 48 HP. a la barra.

(a-5) pesetas por cien kilogra-
mos, siendo «a» la acidez expre-
sada en ácido oleico.

Los aceites de oliva refinados
se venderán por los industriales re-
finadores a 812,88 pesetas los cien
kilogramos, incluído en este pre-
cio el margen de almacenista y el
de refinación.

Los aceites finos de Alcañiz y
su zona, por sus peculiares con-
diciones se venderán al precio de
820 los cien kilogramos, en las
condiciones señaladas para los de-
más aceites finos y corrientes.

De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 8.° de la Chden conjun-
ta de los Ministerios de Agricultu-
ra y de Industria y Comercio de
6 de octubre en curso (B. O. del
Estado número 284), los términos
municipales que en su totalidad o
parte se consideren pertenecientes
a la zona de Alcañiz serán preci-
sados oportunamente por el Minis-
terio de Agricultura.

El precio de venta para los al-
maceni^tas de origen, puesta la

Tra c to r es

CONTINENTAL
de cadenas tipo Oruga,
construídos por la casa

RICHARD FRERES, de lyón
Fábrica constructora del
más del 83 por 100 del
total en Francia 1947

Agentes generales para España
y Colonias:

Se construyen en tres tipos de 32, 48 y 58 cab. en la barra Finanzauto, S. A.
Quitando las garras de la cadena (labor de 15 minutos) sirven para acarrear sin lastimar caminos ni carreteras

Central en MADRID
Oflcinas: Plaza de las Cortes, núm. 8
Exposición y repuesto: Velázquez, núm. 42
Servicio y Talleres: Cta. Chamartín, núm. 18

Sucursal en BARCELONA

Oficinas, Exposición y repuesto: Urgel, 114
Servicios y Talleres, Montaner, núm. 185

Magnetos Marelli para tractores y motores. Entrega inmediata
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mercancía sobre vagón origen o
sobre muelle, cor. envases del pro-
pio vendedor, será de 795 pesetas
los cien kilogramos de aceite ñno
y de 725 pesetas los cien kilogra-
mos de aceite corriente, en las con-
diciones del párrafo primero del
artículo 17.

Los aceites que se produzcan en
Alcañiz y su zona, de calidad fina,
tendrán como precio de venta pa-
ra los almacenistas de origen, en
las condiciones expresadas, el de
865 pesetas los cien kilogramos.

La Empresa concesionario de los
transportes de aceite de oliva por
vía marítima, al asumir los gastos
de carga y descarga, podrá acre-
ditar la cantidad de cinco pesetas
por cien kilogramos de a c e i t e
transportado, en concepto de gas-
tos de colocación de bidones lle-
nos de muelle a bordo, incluídoe
los gastos de traslado de bidones
vacíos de bordo a lnuelle, al retor-
no de los envases ell el puerto de
embarque del aceite, y la misma
caíitidad po ridénticos conceptos
en el puerto de descarga.

Ambas partidas se reRejarán en
forma reglamentaria en las liqui-
daciones de precio efectivo.

El Sindicato Vertical del Olivo,
por delegación de esta Comisaría,
se hará cargo de la concesión de
la reaerva a los productores oliva-
reros, almazareros y obreros.

Tendrán derecho a reaerva co-
mo productores :

a) Los propietarios de olivar,
cuando efectivamente justifiquen
haber formulado la declaración de
elementos de producción y cose-
cha entregada, conforme a lo in-
dicado en el artículo 8.", sin que
la reserva pueda sobrepasar a la
cantidad de aceite a producir.

b) Los arrendatarios de olivar,
cuando residan en la miema pro-
vincia en que radique la exporta-
ción olivarera y cuando, residien-
do fuera de la provincia, dicha ex-
plotación tenga una extensión su-

perior a las 25 hectáreas, así co-
mo los aparceros en ambos casos.

c) Los obreros adscrtos a las
explotaciones olivareras y agríco-
las de los productores menciona-
dos en los apartados a) y b) siem-
pre que ésta radique en el mismo
término municipal en que tengar
sus olivares o en algunos de los
limítrofes, sin que la. reserva co-
rrespondiente por este concepto
pueda sobrepasar la cantidad de
aceite a producir por el propieta-
rio o cosechero de que se trata.

d) Todos los cosecheros ten-
drán derecho a reserva para obre-
ros eventuales empleados en las
explotaciones olivareras y agríco-
las, siempre que étsa radiquen en
el térmir.o municipal en que ten-
gan sus olivares o en alguno de
los limítrofes, a razón de un kilo-
gramo y medio por hectárea.

No tendrán derecho a reserva
para obreros fijos y familiares de
éstos los cultivadores con exten-
siones inferiores a 25 hectáreas, y
se tendrá en cuenta para dicha
concesión que el número de obre-
ros no podrá ser superior a un.o
poi• cada 25 hectáreas.

e} Los duPños o arrendatarios
de almazaras que trabajen durante
la presente campaña tendrán de:-
recho a reserva de aceite para sí
y sus familiares, así como para sus
obreros fijos.

OF^ ĉ̂T^S ^ DEM^ND^S
OFERTAS

VENTA DE VACAS HOLANDESAS
Y SUIZAS de la provincia de San-
tander. Dirigirse a don Antonio Gu-
tiérrez Asensío, ganadero. Colíndres
ISantander).

ARBOLES FRUTALES, forestales Y
semillas. Lorenzo Saura. Plaza Beren-
guer IV y avenida de los Mártíres, 18.
Lérída.

LOS GRADOS EXACTOS DE ACI-
DE7, de los aceítes de olíva, de orujo

y refinados los dan síempre los reac-
t.ívos marca PLUS ULTRA. Proveedor
de las principales casas productoras
y exportadoras de aceítes de oliva de
Espafia. Francísco Chacón. iarmacéu-
tíco. Puente Genil (CÓrdoba ) .

VENDEMOS BELLOTA DE ENCI-
NA, dulce desecada. entera y en ha-
rlna. Secadero Valdelanchas. Truji
lloo (Cáceres).

ADMINISTRADOR RUSTICA
OFRECESE, varios a11os Práctica, jo
ven, carnet conduccíón. lnformes, ga-
rantías. Apaxta.do 1.058. Madrid.

La reserva de aceite que pue-
da corresponder a los cosecheros
(propietarios, arrendatarios y apar-
ceros, dueños o arrendatarios de
almazaras, obreros fijos de éstas
y de las explotaciones olivarerag
y agrícolas), así como a los fami-
liares de los cosecheros y obreros
fijos de las explotaciones de los
mismos, según las normas que al
efecto se dicten, se hará efectiva
previo corte de los cupones co-
rrespondientes d e racionamiento
de las cartillas de los titulares de

la reseíva. La cuantía total de di-
cha reserva será la que le corres-
ponda hasta el 31 de diciembre
de 1949 desde la fecha en que se
termir.e el uso de la que se otoi-
go en 1947-48, a razón de un ki-
logramo por persona y mes y en
concepto de racionamiento normal
e igual número de dozavas partes
de diez kilogramos en concepto de
reserva propiamente dicha.

Aquellas personas que inicien la
condición de reservistas en la cam-
paña 1948-49 se ajustarán a lo pre-
visto en el párrafo anterior, te-
niendo en cuenta la fecha en que
comiencen a hacer uso de la re-
serva.

La reserva que puede corres-
ponder para obreros eventuales,
de conformidad con la escala es-
tablecida en el presente artículo,
se hará efectiva sin el requisito del
corte de los cupones.

Racordamos a nuestros anunciantes y lectores que próximamente soldrá

el Indice resumen de A G R I C U LT U R A, correspondiente a los años

1929 d 1948 inclusive. __ _- - - - ----^- ----

Para anuncios en el mismo, dirigirse a la ADMINISTRACION de esta Revista.
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^elebración áe un cursillo de tractoristas en Vallaáoliá

Desde el 27 de septiembre al
16 de octubre pasados se ha cele-
brado un cursillo práctico de trac-
toristas agrícolas eh Valladoli:d,
patrocinado por el Servicio de Ca-
pacitación del Ministerio de Agri-
cultura y llevado a cabo en la
granja-escuela aJosé A n t o n i o»,
que aportó al mismo sua terrenos,
tractores y aperos y locales para
las clasea. Dirigió el curaillo el In-
geniero agrónomo don José Fer-
nández de la Mela y actuaron co-
mo profesores los ingenieros agró-
nomos don Antonio Bermejo Zua-
zúa y don Antero Fernándea de
la Mela.

Era éat^ el primer curaillo de
tractoristas que ae celebraba en
Valladolid, y ha resultado un ro-
tundo éxito en todos los aspectos.
Las clases diarias, ocupando toda
las mañanas y las tardes, comen-
zaban con una hora de leccibn
teórica, a la vista de numerosaa
láminas y partes de maquinaria,
y continuaban con prácticas en el
taller y en el campo. Se dispuso
de cinco tractores (marcas Cater-
pillar, Farmall M. Case VA, FeI-
guson y Otto-Deutz), con sus co-
rrespondientes aradoB, gradas y
cultivadores, y motores, elemer.-
tos y piezas sueltas para desmon-
tar y ajustar. Se dió primordial
importancia a aquellas prácticas
que tienden a alargar la vida del
tractor, talea como el engrase y

ajustes periódicos, que fueron con-
cienzudamente aprendidos por los
alumnos. Desde el cuarto día del
realizar prácticas de labores en el
cursillo los almnos comenzaron 1
campo por medio de los procedi-
mientos más adecuados a los mo-
dernos tractores y arados. Se ex-

plicaron también los variados aj^ts-
tes de los tractorea y de su engan-
che, así como la reparación de
rejas, que son cuestiones impor

tantes poco conocidas de nueatroa
agricultores, y la presión de laa
cubiertas de szoma sesún los dis-
tintos trabajos, c u y o desconoc^-
miento es causa de muchísimos
desgastes y de trabajos defectuo-
sos. Naturalmente, también se ex-
plicaron las partes esenciales del
motor y chasis del tractor y su
funcionamiento y ajustes.

El cursillo tuvo un éxito rotun-
do. Se admitieron veintidóis alum-
nos, y de ellos obtuvieron diploma
veinte en vista de su buen aprove-
chamiento. Estos cursillistas, de to-
das las clases sociales, asistieron
asiduamente a las clases y traba-
jaron con verdadero afán.

EI último día del cursillo, 16 de
octubre, se celebró el acto de clau-
sura. Asistieron diversas autorida•'
dea, entre ellas el excelentísimo
señor Gobernador civil y el Jefe
del Servicio de Capacitación del
Ministerio de Agricultura, Ingenie-
ro agrónomo don Ramón Beney-
to. Ante ellas fué labrada y gra-
deada una parcela por los curs;-
llistas, utilizando tres tractores.
Fueron entregados a continuacíón
los diplomas y se tomó unas co-
pas de vino español.

En vista de los resultados de es-
te cursillo se celebrarán pronto
otros en la misma granja-escuela
de Valladolid.

ACABA DE APARECER

EL TRACTOR
PON

1^:. ARANUA HF,RI;DIA
Frofesor de la Escuela de Ingenieros Agrónon)oh de Madrid

Segunda ediciÁn corret;ida ^ puesta al ^lí:^.

Un ^^oluml^n de 16 x Io,S cm., con ^3a pfi^inn5 v i Io ^rabados.

Precio: 25 pesetas.

Este librn, que constitu^^c el ^^oluttten ^1`^ de la famosa colecciGn
C1C ObraS a^,YICOI:IS titUla(1<3 -I't1ENTES DE RIQUEZA, eS UIt ('SLUEi10 COlllplet0
Elr^ los tractores mecánicos, conto ausiliares intportant(sintos dE^ I:I agri-
cultura moderna, con reglas para la clección de los misnu^s _^ para su
cntpleo económico.

INDISPENSABLE A TODOS LOS AGRItUITORES
UUE POSEAN UN THACTOH O DESEEN ADUUIRIHLO

Se Pnvta por correo contrra reembolso dF su iml)orte.

PEDIDO'S A:

MANUEL MARÍN y©. CAMPO, S. L., Editores. Mayor, 4. MADRID
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IV Asamblea Nacional de Aviculiura
C+rganizada por el Sindicato Na_

cional de Ganadería, ae ha cele-
brado en Madrid, del 8 al 14 del
actual mes de noviembre, la IV
Asamblea Nacional de Aviculto-
res, concurriendo a ella gran can-
tidad de asambleístas que han es-
tudiado con todo entusiasmo los
temas relativos a las doce seccio-
nes que comprendía dicho certa-
men y que eran las siguientes :

l.° Estructuración del Subgru•
po Nacional Sindical de Avicul-
tura.

2.° Sum i n i stros, alimentación
de las aves y estadística.

3.' Selección y cría.
4.° Enseñanza y fomento.
5.° Higiene y patología aví-

colas.
6.' Legislación.
7.°. Economía, higiene y orga-

nización cunículas.
8.° Estructuración del Subgru-

po Nacional Sindical de Apicultu-
ra. Organización y fomentos apí-
colas.

9.° Economía y fomento co-
lombófilos.

10. Estrutcuración del Subgru_
po Nacional Sindical de Pájaros.
Cĉrganización yofomento.

1I. Cría y rendimiento de los
gallos de pelea.

12. Aguntos de carácter ge-
neral.

A la vez que dicha Asamblea,
se ha celebrado una . interesante
exposición en el Parque del Re-
tiro, a la q•é se han presentado
numerosos : y selectos ejemplares
de gallos de pelea (la exhibición
de gallinas estuvo limitada debido
a la peste aviar}, palmípedas, pa-
vos de Indias, guineas, pavos rea-
les, faisanes, palomas, pájaros.
conejos, así como una completa
colección del más moderno mate-
rial de Apicultura.

E1 día 14 se celebró el acto de
la clausura y reprto de premios,
al que asistieron el Director Gene-
ral de Ganadería, el Jefe Nacional
del Sindicato de Ganadería, el Se-
cretario de dicho 'Sindicato y otras
muchas personalidades.

Las conclusiones aprobadas han
sido las siguientes :

1.S Proponer a la Superioridad
el refrendo del proyecto de Estatu-
to del Subgrupo Nacional de Avi-

cunicultura aprobado en la Asam-
blea.

2.° Quese autorice a los avicul-
tores libertad para adquirir pien-
sos excedentes de.cupo proporcio-
nalmente al censo de su explota-
ción, bajo el inmediato control del
Sindicato Nacional de Ganadería.
suprimiendo la obligación de en-
tregar e150 por 100 de la cantidad
de cebada y avena que se compra
a los labradores.

3.° Constituir u n a Asociación
Nacional de Criadores de Aves Se-
lectas.

4.' Intensificar las enseñanzas
y fomento avícola por todos los
medios posibles, como son la crea_
ción de cátedras ambulantes, clubs
avícolas y gallineros escolares, es
cuelas de aviapicunicultura, etc.,
y solicicar la protección de los Po ^
deres públicos para la eficaz va-
loración del ejercicio de la profe-
sión de Perito avícola.

5.° Agradecer al Ministerio de
Agricultura, Dirección General de
Ganadería y personal técnico de
este Organismo el gran interés de-
mostrado en la lucha contra la
peste aviar, confiando que. en un
futuro inmediato se dispondrá aún
de vacunas más perfeccionadas.

6.° Que se intensifique la va-
cunación antipestosa. Que se cree
un premio extraordinario para es-
timular a los térnicos y profesores
en los estudios e investigaciones
sobre peste aviar. Que se resta-
blezca la libertad del comercio de
huevos .y que se permita a los avi-
cultores almacenar los huevos de
su producción en cámaras frigo-
ríficas instaladas en la misma ex-
plotación avícola. Que se supri-
man las importaciones de huevos
y se modifique el actual arancel,
aumentándolo hasta 50 pesetas oro
por 100 kilos. Que se exima de
tributación a las granjas avícolas
que posean instalaciones mecáni-
cas de incubación, siempre que
incuben únicamente huevos de su
propia producción. Que se supri-
man los arbitrios municipales so-
bre prolluélos recién nacidos.

7.° Que se estimule la creación
de Sociedades Cooperativas de Cu-
nicultorea.

8.° Que se modifiquen los tra-
bajos legales que actualmente per-

judican el desarrollo de la apicul-
tura. Creación de un Instituto Na-
cional de Apicultura. Que España
está representada en el Congreso
Apícola de Amsterdam de 1949.
Que se considere la miel como
artículo de exportación en los con-
venios comerciales. Que se condi•
cione e1 uso de ineecticidas perju-
dicialea a las abejas. Que se aprue-
ben los Estatutos elaborados para
el gobierno del Subgrupo.

9.' Fomentar la cría de la pa-
loma zurita.

10.° Que se asignen cupos de
alpiste y colza en cantidades su-
ficientes a los criadores de pája-
ros, y asimismo que les faciliten
permisos de importación de repre-
ductores para mejorar las distir tsa
especies que se seleccionan.

I1.' Que se reconozca oficial-
mente al Subgrupo de Criadorea y
Exportadores de Gallos de Pelea.
Que se exija el informe del Sin-
dicato Nacional de Ganadería pa-
ra la concesión de licencias de
exportación y que se prohiha la
exportación de hembras. Que se
autorice especialmente el depor±e
gallero.

12.° Que a través del Subgru-
po Nacional de Avicunicultura se
presente al Ckganismo competen-
te la oferta de los avicultores es-
pañoles de producir huevos con
destino a la Comisaría de Abaste-
cimientos y Transportes, con pien-
sos de importación y en condicio
nes ventajosas de calidad y pre-
cio, en sustitución de los que se
distribuyen procedentes, de impor-
tación. Que se asigne a las Coo-
perativas avícolas el maíz averia-
do declarado no apto para la pa-
nificación por el Servicio Nacional
del Trigo. Solicitar el apoyo de
los Organismos oficialeg para re-
poblar las granjas diezmadas por
la peste aviar.

Durante los días que ha durado
la Asamblea se han pronunciado
también interesantísimas conferen-
cias sobre temas con ella relacio-
nados, debiendo destacarse entre
los distinguidos especialistas que
las han pronunciado al decano de
Ia Avicultura española don Salva-
dor Castelló, los Ingenieros agró-
nomos don Cándido del Pozo y
don Ricardo de Escauriaza, los ve-
terinarios señores Revuelta, Tala-
vera, Sánchez Botija, etc.
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Cursillo sobre plagas de los cultivos en
Verdú (provincia de Lérida)

Organizado por los administra-
dores de la Fundación benéfica
«Ramón Tomás Pellizóu, de aque-
lla villa, se vienen dando sobre
enfermedades de los cereales, da
la viña y del olivo-cultivos más
importantes de aquel término mu-
nicipal-une serie de conferencias,
con demostraciones prácticas, que
corren a cargo de los Ingenieros
agrónomos de Lérida.

Dichas conferencias han s i d o
seguidas con gran interés por los
agricultores y han de ser muy be-
neficiosas p a r a incrementar los
rendimientos de los cultivos cita-
dos.

Se ha ptestado a los agricultores
material adecuado, como el apa-
rato para la desinfección en seco
de trigo ; material para determinar
la caliza de las tierras, con objeto
de evitar la desacertada elección
de vides americanas, cosa que ha

ocurrido con frecuencia en aque-
lla comarca ; se les ha enseñado la
preparación de cebos envenena-
dos para combatir los saltamon-
tes ; se les ha indicado el trata-
miento periódico a base de arse-
nicales para prever.ir el desarrollo
de la apoplegía de la vid, etc.

La Fundación mencionada ha
beneficiado mucho los intereses de
Verdú. La reglamentación fué
aprobada por el Ministerio de la
Gobernación en el año 1928. Con
los intereses del capital de pese-
tas 500.000 se han realizado mejo-
ras en edificios públicos de la lo •
calidad, se ha creado una biblio-
teca y periódicamente se han dado
conferencias para mejorar la cul-
tura agrícola de aquellos vecinos.
El actual cursillo es una de las
varias tandas de conferencias, y en
el mismo se ha fijado la elección
de temas a los propios agriculto-
res.

UNA EXPOSICION GANADERA EN AVIIÉS
La Exposición ganadera de Avi-

lés, que cuenta con sesenta y nue_
ve años de existencia, tiene mu-
chísima vitalidad. Gracias a ella
puede resistir airosamente las de-
ficiencias de organización que se
vienen observando en los últimos
años.

Se celebró los días 26 al 30 de
agosto. Se llenaron, a rebosar, las
p 1 a z a s de ganado vacur.o, con
ejemplares aislados y con numero-
sos lotes, habiendo de todo : bue-
no, mediano y... del que no de-
biera haber salido de las cuadras.
Se Ilenó el agradable recinto de
visitantes, que, con el catálogo en
la mano, se volvieron locos para
identificar los ejemplares expues-
tos, pues pocas veces ñabía coin-
cidencia con el cartelito indicador
de grupo y sección. Cuando, can-
sados de ver vacas y toros, pasa-
ban a la Exposición de Industrias
Agropecuarios, los visitantes po-
dían descansar del pasádo ajetreo,
pues sólo había tres instalaciones :
una de abonos químicos, otra de
vinos y sidra, y la tercera de...
j máquinas de coser, bordar y fes-

tonar !... Y al abandonar el recin-
to, después de ver algunos lotes
interesantes de gallir.as y conejos,
aún pudieron admirar los visitan-
tes una flamante pista de «tennisn,
que ocupa más de la tercera parte
de la no muy amplia pradera cen-
tral. Esta pintoresca innovación
inspiró agudos comentarios a la
mayor parte de los visitantes.

Los avilesinos, justamer.te orgu-

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos. - A Presidente de Sección
(Jefe de Zona), el ilustrísimo señor don
Cristóbal Mestre Artigas; a Inspector
general, don Jósé Romanú Vignau; a
Inseniero jefe de primera clase, don
Entiliano Enríquez Larronso, que está y
continúa en situación de «supernumera•
rio», por lo que asciende en efectivo a
dicba categoría don Carlos Gutiérrez
Hernández; a Ingeniero jefe de segunda
clase, don José Benito Barranchina; a
Ingeniero primero, don Antonio Mauleón
Arosa.

Reingresos. - Don Carlos Gutiérrez
Hernández y don Jaime Nosti Nava.

AGRICULTURA

llosos de su exposición ganadera,
aspiran a mejorar la categoría de
la misma, elevándola de provincial
a nacional. Es muy legítima esta
aspiración, pero para conseguirla
habrán de poner todo su entusias-
mo en mejorar considerablemente
la organización de estos certáme-
nes, procurar,do que sólo se exhi-
ban en el recinto ejemplares ver-
daderamente selectos y promovien-
do la concurrencia de los ejem-
plares notables que hay en otras
zonas de la provincia : Llanes, Cu-
dillero, Villaviciosa, Luarca, Pa-

rres, etc. Esto, completado con
una brillante exhibición de las nu-
merosas e importantes ir.dustrias
agrícolas y ganaderas que hay en
Asturias, al justificar plenamente
]a categoría de certamen provin-
cial, proporcionaría a los avilesi-
nos una base firme para apoyar su
viejo anhelo de convertir la Expo-
sición en nacional.

Para terminar, unas palabras so-
bre el ganado vacur.o expuesto.

El mayor progreso, en cantidad
y calidad, se observó en la raza
holandesa, de la que se presenta-
ron numerosos ejemplares de am-
bos sexos, algunos de mérito, efec-
tuándose pocas ventas y a precios
moderados.

En el gatiado asturiano de los
valles la característica es la esta-
bilización, con ligera tendencia al
retroceso. Lo mismo decimos del
vacuno asturiar.o de montaña.

Por lo que se refiere a la raza
parda suiza «Schwyzn, hay que se-
ñalar, con sentimiento, un notable
retroceso, tanto en calidad como
en cantidad. H.

de personal
Supernun^erario.-En activo : don Pe-

dro Gragera Torres.

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos.-A Superior de segunda cla-
se, don Isidro Camplloncb Roméu; a
Mayor de la primera, don Andrés Durán
Vázquez; a IVlayor de segunda clase, don
Ricardo Salas Marco ; a Mayor de [er-
cera clase, don Manuel Dnpla Martín ;
a Perito primero, don José Ruiz Ruiz ;

a Perito serando, don Luis Ochoa de Al-

za y Arrieta, e ingresaron en el Cuerpo
don José Jiménez García, don Luis Ripa
Ga=tón y don Luis Molinet Calverol.

Juóilación. - Don Antonio Sáncbez
Roldán.
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Asturias y Santander

1 n recolección del maíz y de
l ^ las judías tuvo lugar en bue-
nas condiciones, por coincidir con
tiempo muy seco. La cosecha de
las citadas legumbres fué media-
na en ambas provincias. El ce-
real resultó mejor, por haber ma-
durado en condiciones, llegando'
a ser casi buena la cosecha en As-
turias. Las siembras de otoño se
han efectuado con retraso.

Comenzó en la zona alta de
Santander a fines de octubre a sa-
carse patata, con resultados poco

satisfactorios. A principios de no-
viembre concluyó en Asturias la

extracción de las más tardías, con
resultado flojo. Hubo mucho esca-
rabajo y inildu mal combatidos.

Vascongadas

Au[vQuE es poco lo que ha llovi-
do a primeros de mes, ha sido

lo suficiente para que en Alava se
active la sementera, al mejorar
las condicíones de las tierras.
También en Vizcaya han resulta-
do muy oportunas las aguas para
la siembra del trigo y para que
acaben de madurar, en las debidas
condiciones, el maíz y las alubias.

Los mostos alaveses tienen la
graduación normal.

En el olivar de Alava se ha caí-
do mucho fruto, lo cual, unido a
la escasez de la cosecha presen-
tada, hará que la producción sea
exigua.

Rioja y Navarra

L n producción del maíz fué en
Logroño buena en regadío y

lo contrario en secano. Las alu-
bias produjeron solamente por lo
mediano. También en Navarra se
cosechaba el expresado cereal a
fines del pasado. La siembra tuvo
mal comienzo, como en todas par-
tes, por el escaso tempero de la
tierra, pero las lluvias anreglaron
bastante el panorama.

Confírmase lo que se viene di-
ciendo en meses anteriores, res-

pecto a la cosecha del olivar, que
será corta y desigual. La sequía
hizo caer a much.o fruto. También
en Navarra la cosecha de aceite
será mala. La patata tardía se re-
coge con parsimonia en ambas
provincias.

Después de haber recolectad^^
los últimos melocotones e higos,
se cogen en La Rioja peras y man-
zanas. En esta provincia la cose-
cha de remolacha es buena en re-
gadío y mediana en secan:o.

Aragón

H uBO necesidad de empezar la
siembra en seco, al ver que

se echaba el tiempo encima. En
algunos términos, gracias a las nu-
bes sueltas, se pudo hacer en me-
jores condiciones. Se ha comen-
zado por el centeno y la cebada.
A fines de octubre se efectuó la
recolección del maíz en las zonas
tempranas de Zaragoza ; los ren-
dimientos son buenos, allí donde
no escaseó el agua de riego.

Los caldos de la pasada vendi-
mia resultaron de mucho grado en
Huesca y lo contrario en Teruel.

El aspecto de los olivares es
francamente desalentador.

Los remolachares están buenos.
sobre todo donde no han pasado
sed. En Teruel han mejorado con
las escasas lluvias caídas hasta
ahora.

Las patatas están sanas en Te-
ruel, pero el rendimiento y la ca-
lidad son escasos. En Zaragoza
la cosecha es normal. En Huesca
se confirma la impresión de meses
anteriores.

Cataluña

E t- maíz dió un rendimiento me-
diano en Lérida y algo mejor

en Gerona, salvo en alguna co-
marca aislada. La cosecha de ju-
días fué muy corta , en la primera
de estas provincias y regular en
la segunda, principalmente a cau-
sa de las enfermedades. El arroz
en ella dió aceptable producción ;

en cambio, en Tarragona hubo
mucha menos cosecha de este ce-
real que en el año anterior, por
los pedriscos y los vientos de úl-
tima hora. Con las dificultades y
el retraso consabido, ha tenido lu-
gar la sementera.

La vendimia terminó en Lérida
casi a fines de octubre. Los cal-
dos obtenidos son de poca gra-
duación. En Barcelona y Tarra-
gona los mostos resultaron de más
grado alcohólico.

En Lérida se acabó hace días
de coger la aceituna de verdeo.
De la de molino hay poca cose-
cha. En Gerona, poca producción
y mucho repilo, polilla y mosca.
A1 fruto flaco, todo son enferme-
dades. En Barcelona puede decir-
se que no habrá cosecha de esta
clase, y casi otro tanto en Tarra-
gona, por falta de humedad y de
abonos y por sobra de mosca y

En esta provincia hay mediani-

lla cosecha de frutos secos. En
Barcelona, por la sequía y los pe-
driscos, eĉ mal año de manzanas y

peras. En Gerona tampoco hay
abundancia de castañas ni de man

zanas. En Lérida eis bue^n, año
de... «cesatitis capitata».

La patata de Lérida sólo tiene
buen rendimiento en regadío. En
Gerona y Barcelona acusa much^
la sequía y el mildiu.

Baleares

^ oMO hasta fines de octubre no
Ilovió en estas islas, la semen-

tera se encuentra lógicamente re-
trasada sobre las fechas corrientes
de ejecución de tan primordial la-
bor.

No habrá empezado aún la re-
colección de la aceituna, pero la
impresión de la cosecha es fran-
camente pesimista, tanto desde el
punto de vista de la calidad como
de la cantidad.

La patata vegeta normalmente.
pero se observan ataques de mil-
diu.

Los algarrobos han producido
buena cosecha y, en general, casi
todos los frutales.

Levante

F N Albacete, siguiendo la nueva
^ moda de siembras tempranas,

imperante en aquella provincia, se
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ha sembrado casi todo en seco,
habiendo recibido con fruto las
escasas aguas caídas. En Murcia,
tras los horrores de la inundación,
de la cual se ha ocupado en su
día extensamente la prensa dia-
ria, hay buenas noticias de carác-
ter agrícola, pues la cebada y la
avena se han sembrado en exce-
lentes condiciones. También ^ se
sembró el trigo en secano y en
el litoral el guisante. La cosecha
de maíz ha sido buena. En Ali-
cante, las lluvias de fin de octu-
bre han beneficiado a las habas
y a los guisantes que estaban sem-
brados de antemano. En el litoral
se siembran en regulares condicio-
nes cebadas y trigos de ciclo cor-
to. En Valencia los rendimientos
del maíz de segunda temporad3
fueron aceptables, especialmente
en regadío. Las siembras de oto-
ño van muy retrasadas. En la zo-
na alta, especialmente el tempe-
ro, es todavía escaso y las siem-
bras en seco son bastante expues-
tas. En Castellón estaban en las
labores preparatorias para la se-
mentera de cereales, habiendo co-
menzado por sembrar las legum-
bres. En Murcia sigue cogiéndose
la uva de mesa, aunque la pro-
ducción es reducida, y, desde lue-
go, inferior a la del año pasado.
En Alicante, por la humedad pro-
longada, se ha desarrollado la po-
dredumbre de los racimos desti-
nados al consumo directo.

Mala cosecha de aceituna en to-
da la región. Mucha mosca, estan_
do fuertemente agusanada la acei-
tuna caída, lo cual hará que los
caldos sean muy ácidos. En Va-
lencia dicen que la cosecha es la
más baja desde 1935.

En Albacete, la patata mal lla-
mada temprana da rendimientos
muy desiguales. En Murcia se ha
perdido gran parte de la cosecha
por la inundación y se teme que
el escarabajo arrecie, por lo cual
se han tomado las medidas pre-
cisas. En Valencia se empezó a
sacar la patata de segunda tem-
porada en los primeros días de
este mes, siendo desigual el resul-
tado de los patatales, por los mu-
chos fallos existentes en ellos.

Está casi finalizada la recolec-
ción de manzana y pera en Alba-
cete y ha concluído la de almen-
dra. En Murcia la de naranja es,

poco más o menos, como la del
año anterior, y la de limón, algo
más elevada. En los demás fruta-
Ies se efectúan podas y cavas li••

geras. En los términos de Cieza,
Abarán y Blanca, un huracán cau-
só grandes daños en el arbolado
Frutal. Los agrios de Alicante tie-
nen frutos de buen tamaño, pero
con cierto mosqueo ; no hay que
decir que la huerta ha sido muy
afectada por la inundaci'ón. Se
recolectan naranjas tempranas en
Valencia, o sea, mandarinas y cle_
mentinas. La cosecha es mediana,
tirando a mala, y desigual, según
zonas. La naranja «Naveln está
atacada por la mosca, siendo cor-
ta la producción. En Castellón el
estado de los agrios es mediano,
aunque se beneficiaron de las es-
casas Iluvias.

Andalucía Oriental

+ L maíz granó muy bien en Jaén,
dando, en virtud de ello, bue-

na cosecha. En Málaga, su cose-
cha no pasó de mediana. Las ju-
días de Granada dieron, a última
hora, menos de lo esperado, por
haberse agostado prematuramente
por los calores yla sequía. La se-
mentera se verificó con retraĉo,
por el estado de las tierras, ha-
biéndose sembrado en Granada
mucho trigo y centeno en seco, así
como legumbres y cebada en
Jaén,

Conotinúa en Almería la reco-
lección de la famosa uva «Oha-
nesn.

La cosecha de aceituna es mala
en Málaga, cpn fruto dañado de
mosca y tiña. En Almería los oli-
vos están sanos, pero tienen co-
secha casi nula. En Grar.ada, muy
inferior la producción respecto al
cho fruto, que se queda pequeño ;
de todos modos, y para colmo de
males, reaparece el «arañuelo»,
sobre todo en la sierra.

La patata tardía, en esta pro-
vincia, tiene cosecha mediana. En
cambio, son buenas las produccio-
nes de boniato, cáñamo y lino,
cultivo éste que se va incremen-
tando en la provincia. En Almería
son satisfactorios los resultados de
la patata semitardía y se prepara
la siembra de la extratemprana.
En Málaga se observan en las pa-
tatas ataques de gusano gris ; los

rendimientos de la patata «victo-
rina »son muy desiguales.

En Almería hubo buena cosecha
de remolacha y es normal el as-
pecto de los naranjales. En Mála-
ga continuó la recolección de li-
mones, granadas, garrofa y mem-
hrillo. Continúa la preparación de
la almendra para la exportación.

Andalucía Occidental

^` N Sevilla la cosecha de maíz
L fué bnena. La sementera vie-
ne retrasada por lo sequizo que ha
sido el fin de verano y principio
de otoño. A causa del buen tiem-
po, la labor de alzar se dió en Se-
villa en las mejores condiciones.

Los mostos de Huelva ha podi •
do apreciarse que resultaron po-
bres de azúcar que lo que se su-
ponía. En esta provincia se ultimó
la recogida de la aceituna de ver-
deo, cuya cosecha se redujo por
caída del fruto y por ataquea de
mosca y palomilla. La de molino
arrojará una de las peores produc-
ciones conocidas. En Sevilla con-
tinuaba cogiéndose el verdeo a fi-
nes de octubre. De Córdoba y Cá-
diz nos confirman las malas im-
presiones sobre la cosecha de acei-
te en cantidad y calidad, afirmán-
dose que será, en la primera de
estas dos provincias, un cuarto de
la de 1947.

En Sevilla, la patata de segunda
cosecha, que iba vegetando bien,
se ha visto atacada por la prode-
mia, que causó bastantes estragos,
por lo cual se cuenta con cosecha
i•egular tal cual. En cambio, la de
remolacha azucarera es excepcio-
nalmente buena.

En Huelva, la sequía mermó
mucho la cosecha de castañas. Se
recolectan en la sierra las peras.
Se ha caído la naranja y hay ata-
que de mosca en los agrios.

Canarias

L As lluvias de octubre han favo-
recido a los maizales de Las

Palmas. La vendimia se realizó en
Tenerife normalmente, finalizando
con el precitado mes.

Prosigue en Las Palmas la plan-
tación de patatas, y a las que ya
estaban confiadas, favorecieron
mucho las lluvias antedichas, tar.-
to en esta provincia como en San-
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ta Cruz, en cuyo regadío ha co-
menzado a sacarse la patata tem-
prana, aunque con rendimiento

bajo.
Continúa en Las Palmas la

plantación de tomates y la coloca-
ción de tutores. En las plataneras
de ambas provincias se hacen los
últimos abonados y se dan labores
superficiales. Continúa la corta de
racimos, en proporciones norma-

les, en Santa Cruz y menores de
lo corriente en Las Palmas, por
la gran sequía.

Extremadura

C ONTINÚA en Badajoz la siembra
de cereales y legumbres de

otoño, con regular tempero. En
Cáceres se sembraban trigo, ceba-
da, centeno y avena, más las le-
gumbres sobre el rastrojo.

En el olivar de Badajoz se efec-
túan labores superficiales y se con-
firma la mala impresión de cose-
cha, tanto aquí como en Cáceres,
en donde siguen cayéndose las
aceitunas.

La producción frutal de esta
provincia deja mucho que desear,
con excepción de higos y casta-
ñas.

Las patas tempranas han pinta-
do aquí bien y se espera otro tan-
to de las tardías.

Castill^ la Nueva

E N Cuenca los rendimientos del
maíz y de las judías han sido

escasos ; en las últimas, por pre-
sentarse la enfermedad de la gfa-
sa y el ^carañuelon. En Ciudad
Real, aprovechando las Iluvias de
fin de octubre que, salvo por el
Oeste de la provincia, fueron muy
suficientes, comenzó por aquellos
días a sembrarse la cebada y las
habas en buenas condiciones. En
Guadalajara comenzó la siembra
por el trigo y el centeno. En To-
ledo la sementera se realiza en re-
gulares condiciones por falta de
humedad, y en Cuenta se repar
ten fertilizantes y se hacen labo-
res preparatorias. Se tropieza con
el inconveniente de que la semi-

lla es mala.
Hacia el 20 de octubre todavía

hemos visto a las cuadrillas ven-
dimiando en Toledo y Ciudad
Real. La cosecha ha sido media-

na, pero la sequía ha favorecido
la recolección de los racimos.

Aunque la aceituna está sana,
la cosecha en Ciudad Real es un
tercio de la pasada y cuenta que
en algunos términos van a coger...
cero al cociente. En Toledo se
hacen los suelos para la recolec-
ción de la desigual cosecha a la
vista. En Guadalajara y Cuenca
sigue cogiéndose el fruto ; la ma-
durez viene adelantada.

Mediana cosecha de patata er.
Cuenca ; van ya sacadas las más
tempranas. En Toledo la produc-
ción es regular y se han sacado
las semitempranas. Tapoco la re-
molacha está muy allá que diga-
mos. Aún recibía algún riegueci-
llo. En Cuenca hay buena cosecha
de esta raíz. En cambio, de fruta
ha sido mal año, por lo que toca
a cantidad y calidad.

Castilla ]a Vieja

L A sementera se ha hecho con
gran retraso también en esta

región. Se ha empezado por sem-
brar lo que va sobre pajas (alga
rrobas, veza y lentejas) en Avila.
También en esta provincia hubo
que tirar algo de cebada, por dar
ocupación a las yuntas. Parecidas
noticias de Segovia. En Vallado-
lid se alzaron los rastrojos de le-
gumbres, se dió la última vuelta
a los barbechos y se espaicieron
algunos abonos minerales. En Pa-
lencia se sembraba trigo cuando
nos transmitían estas noticias.

Hasta el fin de octubre se pro-
longó la vendimia en Avila y Va-
lladolid, con malos resultados. En
la primera de estas provincias se
cogían aceitunas para aliñar.

En ella, la cosecha de remola-
cha es desigual y en conjunto me-
diana. Regular en Segovia, estan-
do las raíces en el secar.o del ta-
maño de lapiceros, según frase
clásica de los agricultores. En Va-
lladolid, por las restricciones, al
no poder seguir en las condicio-
nes debidas, ha disminuído bas-
tante la cosecha. En Palencia hav
buena cosecha, a pesar de todo.

Aquí la patata está mediana y
se está procediendo a la recolec-
ción. Iguales noticias de Vallado-
lid. La producción de patata de
segunda época en Segovia es pe-
queñísima er. secano. En Avila,

regular en regadío y fatal en se-
cano.

Terminó en Palencia la reco-
lección de la fruta con mediano
rendimiento. En Avila es mal año
de manzanas, bueno de castañas
y muy malo de nueces.

León

^ ONTRA lo que se esperaba, la
c o s e c h a de alubias resultó

muy pasable en León, pese a las
dificultades que pesaban sobre el
riego. En esta provincia, a fines
del pasado mes de octubre, ya
estaban sembrados todos los cen-
tenos y se comenzó con las siem-
bras de cebada y trigo, con el re-
traso consabido. Menos mal que
los barbechos están hechos a con-
ciencia. Eri Zamora la sementera
se ha efectuado con retraso, por
haber venido las lluvias sin pri-
sa. Se empezó por sembrar el tri-
go de otoño en las tierras ligeras.
En Salamanca, casi todo lo que
va sobre barbecho se sembró er.
octubre en seco.

Los mostos de León han resul-
tado bastante concentrados, así
como los de Zamora. Hay media-
na cosecha en el olivar de Sala-
manca.

La cosecha de remolacha es
buena en las tres provincias, ha-
biéndose tenido que prolongar los
riegos más de lo acostumbrado.

En León se sacó la patata en
buenas condiciones. La produc-
ción fué muy aleatoria y por bajo .
de las cifras normales. En cam-
bio, en Salamanca, las tardías v
las semitardías diéron rendimien-
to corriente.

Por la seqtiía, la cosecha de
castañas, que se presentaba bien
en León, por haber cuajado mu-
cho fruto, resulta que es sólo re-
gular a estas alturas. Las nueces
son muy chicas y con poco volu-
men total de producción. En Sa-
lamanca sólo queda por coger al-
gunas manzanas.

Galicia

E L maíz dió resultado normal en
Coruña y Lugo. En Ponteve-

dra aún mejor, tanto en secano
como en regadío. En cambio, en
Orense no Ilegó a lo que se espe-
raba.
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Galicia

E N Coruña, normal concurrencia
de ganados, con bastante am_

mación, realizándose regular nú-
mero de transacciones, sobre todo
en porcino, cabría y caballar. Co-
tizaciones sostenidas en todas las
especies. Se exportó ganado a
Madrid, Barcelona y Bilbao. Cen-
so en alza, por crías, en el porci-
no, y en baja, por sacrificio, en
cabrío. Estado sanitario satisfac-
torio. En Lugo, el número de ope-
raciones en vacuno fué bastante
elevado. Normal estado de pastos.
En Cĉrense se han celebrado las
acostumbradas ferias, con normal
concurrencia. Hubo b a s t a n t e s
compradores, y los precios acu-
saron un ligero descenso en vacu-
no. Censo pecuario estabilizado y
buen estado sanitario. A conse-
cuencia de la sequía, los pastos
presentan mediano aspecto. En
Pontevedra, y con escasa concu-
rrencia de reses, tuvieron lugar las
ferias habituales. Cotizaciones sos-
ter,idas, excepto para el porcino.
que se pagó en baja. En relación
con el ganado presentado, hubo
bastantes transacciones.

Asturias y Santander

E N Asturias hubo bastantes ope-
raciones en cabrío y caballar

a precios sostenidos. Todo el ga-
nado procedía de la misma pro-
vincia. Censo, sin variación. Salvo
para el caballar, el estado sani-
tario no pasa de mediano. Los
pastos se presentan mal, por lo
que el ganado se alimenta con las
reservas del invierno. En cambio,
en Santander la cosecha de hierba
ha sido muy buena. En esta últi-
ma provincia se ha observado bas-
tante animación en ganado vacu-
no ; por el contrario, hubo escaso
movimiento en lo que al ganade
de producción se refiere. Precios
sostenidos, si bien se inicia cierta
tendencia a la baja en el ganado
de carne. En caballar también hu_
bo bastantes operaciones. Se im-

portó algún porcino extremeño.
Censo estabilizado. Estado sanita-
rio es bueno en todas las especies.

Vascongadas

E N Alava, la feria de Salvatie-
rra estuvo muy concurrida de

vacuno y equino, normalmente de
porcino y escaso de ovino. La ten-
dencia de los precios fué sostenido
en todas las especies, excepto en
caballar, que acusó alza. El nú-
mero de transacciones fué regu-
lar. Se exportó vacuno, porcino y
caballar. Normal estado de los

pastos.
En Guipúzcoa, normal concu-

rrencia de ganado, siendo mayor
que de costumbre la del lanar.
Precios sostenidos en bueyes, ter-
neros y porcino, en alza para no-
villos y ovejas y en baja en las
restantes especies. El número de
transacciones fué particularmente
elevado en porcino. Censo gana-
dero sin variación sensible. Me-
diana sanidad en el vacuno, por
haberse presentado algunos focos
de glosopeda. Hay abudante fo-
rraje. El trébol germinó muy bien.
La remolacha forrajera mejoró
después de la sequía. Muy des-
igual el nabo.

En Vizcaya, las ferias de Bilbao
y Munguía se vieron normalmente
concurridas de animales de todas
las e s p e c i e s. Las transacciones
efectuadas, aunque en mediano
número, lo fueron en mayor cuan-
tía que en meses anteriores. Pre-
cios sostenidos, acusándose muy
pequeñas alzas en caballar. Censo
en alza para el porcino y sosteni-
do en las demás especies.

Rebión leonesa

E N León hubo normal concu-
rrencia, destacándose sobre

todo la concurrencia de vacuno y
de porcino. No obstante, de la pri_
mera especie se realizaron pocas
transacciones, especialmente d e
vacuno mayor, ^ante la resistencia
de los compradores a pagar pre-

cios altos. Eln por•ino, particu-
larmente el de medio cebo, em-
pieza a acusarse un alza en sus
precios, si bien el de destete con-
tinúa con precios bajos ante la
abundancia de demanda.

En Salamanca, los mercados es-
taban desanimados, n o t á n d o s e
bastante paralización. No obstan-
te, la concurrencia fué norinal en
cabrío, porcino y caballar. Precios
sostenidos en esta especie y en
baja para las de abasto, con la
sola excepción del lanar. Censo
en baja en vacuno, por sacrificio
y exportación. Los pastos presen-
tan muy mediano aspecto. Mala
cosecha de bellota debido a las
heladas.

En Zamora hubo mayor c.oncu-
rrencia que en el mes anterior en
vacuno, lanar y cabrío. Los pre-
cios, que acusaron tendencia al-
cista en porcino, se mantuvieron
sostenidos en las restantes espe-
cies. El número de transacciones
fué muy reducido. Censo en baja
para vacuno y lanar. Estado sar.i-
tario satisfactorio, a excepción del
porcino, por la aparición de varios
focos de peste.

Castilla la Vieja

^ N Avila se celebraron las ferias
de Piedrahíta, El Barco y San

Pedro del Arroyo, todas con esca-
sa concurrencia y poca animación.
La escasez de pastos es cada vez
mayor. T e r m i n ó el aprovecha-
miento de las rastrojeras y se ha
iniciado la salida de ganado a
otras provincias en régimen de
trashumancia.

Er. Burgos, además de los ha-
bituales mercadós, tuvo lugar la
feria de Soucillo, a la que concu-
rrió bastante ganado vacuno y
equipo, pero efectuándose escaso
número de transacciones. La con-
currencia a mercados fué asimis-
mo normal. Precios sostenidos. El
ganado procedió de la provincia
y de Extramdura. El censo gana-
dero acusa ligera baja, por sacri-

ficio, en lanar y cabrío, alza en el
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porcino y sostenido en vacuno y
caballar. El estado sanitario es
bueno en general.

En Logroño acudió mucho va-
cuno y caballar a las ferias cele-
bradas en la provincia. Asimismo
se llevaron a cabo los mercados
semanales de porcino. Cotizacio-
nes sostenidas y las de porcino
con tendencia al alza. Censo esta-
cionado. Pastos muy escasos.

En Palencia, gran concurrencia
de vacuno y porcino y escasa de
caballar. Precios sin variación en
todas las especies. El número de
transacciones fué elevado en por-
cino y escaso en vacuno. Hubo
exportaciones de vacuno y equino

En Segovia concurrió bastante
vacuno, lanar y porcino y se efec-
tuaron regular número de transac-
ciones. Precios en alza para el ovi-
no y sostenido en las restantes es-
pecies. Censo estabilizado y buen
estado sanitario.

En Soria se celebró la feria de
Agreda, con asistencia de vacuno
y equino y normal concurrencia
de ambas. Precios sostenidos y
número de transacciones elevado.
Censo sostenido en vacuno y equi-
no y en baja, por sacrificio, en la-
nar y cabrío. Los pastos presentan
muy mediano aspecto, debido a
la sequía.

Las ferias de Tordesillas y Alae-

jos, en Valladolid, estuvieron es-
casamente concurridas de todas
las especies. El mercado de Oi •
medo no se celebró por estar de-
clarada la epizootía de pulmonía
contagiosa. Cotizaciones sosteni-
das en vacuno, lanar y equino,
persistiendo la tendencia a la baja
en los porcinos. El número de
transacciones fué grande en lanar.
El censo aumentó en porcino y se
mantuvo sin variación en las res-
tantes especies.

Extremadura

E tv Badajoz, las ferias de Mérida
y Zafra estuvieron normal-

mente concurridas de animales de
todas las especies. Se efectuaron
en general numerosas transaccio-
nes y a precios sostenidos, regis-
trándose mayor animación en las
transacciones de porcino en la fe-
ria de Zafra que en la de Mérida.
Muy mediano estado de pastos y
de abrevaderos.

En Cáceres se celebraron los
mercados de Brozas, Zarza y Pla-
sencia. La concurrencia fué nor-
mal en las distintas especies y el
número de transacciones escaso,
manteniéndose sostenidos los pre-
cios. Censo en baja, por sacriñcio,
en vacuno, lanar y cabrío. Por
falta de lluvias no hay otoñada y
los piensos están muy escasos.

Aragón

`+ N Huesca casi no se han cele-
l ^ brado ferias ni mercados por
haber bastantes focos de fiebre af_
tosa. Unicamente en Graus y Jaca
tuvieron lugar los acostumbrados
mercados de caballar, aunque sólo
regularmente concurridos. Precios
sostenidos para esta especie. Cen-
so sin variación en vacuno y equi-
no .El estado sanitario es media-
no, como ya se ha indicado ante-
riormente.

En Teruel la feria de Cadrillas
estuvo muy concurrida. No obs-
tante manifestarse los precios en
baja en todas las especies, el nú-
mero de transacciones realizadas
fué escaso. E1 censo pecuario acu-
sa alza, por crías, en porcino y se
mantiene sostenido en las restan-
tes especies, pues si bien en lana:
hay alguna baja, es debido a la
salida en régimen de trashuman-
cia. El censo subió en el porcino
y se mantiene sostenido en las res-
tantes especies. Gran escasez de
pastos.

En Zaragoza tuvieron lugar las
ferias de Almunia y la de la ca-
pital, ambas con normal concu-
rrencia de ganado, pero escaso
número de transacciones, sobre
todo en la primera.

C . 1 . A .
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

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

S E V I L L A
3UCURSALES:

MADRID: BARCELONA:

A 1 c a 1 á, 3 2. Rambla de Caialuña, 17

SEGUROS AGRICOLAS QUE PRACT'ICA LA COMPAí^^IA CON GRAN ES-
PECIALIZACION :

ROBO, HURTO Y EXTRAVIO Y MUERTE E INUTILIZACION
DEL GANADO.

ACCIDENTES DEI. TRABAJO EN LA AGRICULTURA (desde
19331 •

INCENDIOS DE COSECHAS.

nTROS RAMOS EN QUE OPERA : .
ACCIDENTES, VIDA, INCENDIOS, RESPONSABILIDAD CI-

VIL, AUTOMOVILES, TRANSPORTES, DOMESTICO, RO-
TURAS, DIVERSOS.
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^^^ ^^ ^^^^^^
RECOGIDA DE SIMIENTES DE CE-
RE^ILES Y I,EGUMINOSAS AUTOGA-

MAS

En el Boletín Of icial del Estado del

día 11 de octubre de 1948 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura,

cuya parte dispositiva dice así :
Artículo 1.° En tanco que el Registro

de Variedades, encomendado al Institu-
to Nacional de Investigaciones Agronó•
micas por el artículo 6.° del Decreto de
18 de abril de 1947, inscriba y reco-
miende, para las distintas regiones espa-

ñolas, nuevas variedades obtenidas en
nuestro paí, o fuera de él, que sustitu-
yan cunventaja a las ya cultivadas, la
Jefatura del Servicio de Cereales y Le-
guminosas del lnstituto Nacional para
la Producción de Semillas Selectas, so-
meterá a la aprobación de la Dirección
de éste una lista de variedades de plan-
tas que, dentro de aquel grupo, se re-
prodnzcan normalmente por modo au-
tógamo.

En esta lista se inclirán las variedades
que se deben multiplicar y difundir por
estar ya comprobados sus buenos resul-
tados, indicando para cada una sus ca-
racterísticas más destacadas, las razones
que aconsejan su propagación y el área
probable de cultivo.

Aceptada por la Dirección del Institu-
to, se llevará a conocimiento de la Junta
Central del mismo y a la aprobación
final por el Director general de Agri-
cultura.

Idéntica tramitación seguirá cualquier
incorporación o baja posterior de una
variedad, justificando en el tíltimo caso
los motivos de su exclusión de la lista.
Art. 2.° Una vez aprobada la lista de
variedades, el Instituto Nacional para la
Producción de Semillas Selectas procu-
rará, de acuerdo con la mayor urgencia
o importancia de la semilla, ir ]levando
a la práctica la multiplicación de aqué-

]las en los sitios más indicados.

Para cada variedad se formulará un
plan de escalonamiento en la producción
de las distintas categorías de semillas,
con indicación de las cantidades aproxi-
madas de cada una y clase de tierras en
que se desea obtenerlas dentro de una
zona, fomentando en ésta la creación de
Empresas y Asociacionos de agricultores

que puedan dedicarse a su cultivo, o lo-
grando la ayuda de agricultores aislados
que cooperen al mismo fin, pudiendo

aceptar igualmente el concurso de enti-
dades, oficiales o no, ya constituídas.

Art. 3.° La producción de semillas se
]levará a cabo, bien por agricultores o
entidades a las que, previo concurso pú-
blico, con tramitación semejante a la que

sirvió para constituir las que funcionan
ya en otros Servicios del Instituto, se
adjudique la oportuna concesión y que

se considerarán eomo «colaboradores téc-
nicosv del Servicio, o bien por agricul-
tores o entidades que soliciten y obten-
gan del mismo el título de «Coopera-

dor».

En el caso de entidades oficiales im-

portantes que, disponiendo de personal
técnico y de inspección adecuado, ten-
gan ya en funcionamiento eficaz una or-

ganización dedicada a la producción de
semillas, la Dirección del Instituto, pre-
vio informe del Servicio, podrá conce-
derles sin concurso el título de «Colabo-
rador técnico», e incluso delegar en ellas
parte de sus funciones, una vez que se
ltaya aprobado el plan detallado de mul-
tiplicación, control y distribución de las
variedades que se determinen, pero re-
servándose, en las condiciones que se
acuerde, la comprobación de la buena
marcha del plan y las posibles modifica-
ciones del mismo, para su mejora.

Por la Dirección General de Agricul-
tura se tendrá en cuenta, a los efectos
de mérito de preferencia en las normas
de calificación seguidas para la distri-
bución de tractores, maquinaria agríco-
la en general, ganado de trabajo, ferti-
lizantes, insecticidas, anticroptogámicos,
envases y cualquier otra primera mate-
ria sometida a intervención, la conside-
ración de «Colaboradores técnieos» y
«Cooperadores» que pueden tener los
agriciiltores relacionados con el Servicio
a estos fines.

Art. 4.° En los pliegos de condiciones
para los concursos y en los anuncios so-
licitando la colaboración de los «Coope-
radoresn se hará constar, entre otros ex-
tremos, lo siguiente :

a) Variedad de semilla, zona y carac-
terístieas de los terrenos en que se de-
sea realizar la multiplicación.

b) Cupos de las distintas categorías
de simiente que se intenta producir.

c) Duración de los contratos y cuan-

tía de las fianzas en los casos de conce-
sión.

d) Obligaciones y derechos de los
productores.

Art. 5° En las solicitudes de conce•
sión por concurso y en las instancias pa-
ra obtener el título de «Cooperador»,
dirigidas ambas a la Dirección del Ins-
tituto para la Producción de Semillas
Selectas, se consignarán necesariamente
los siguientes datos:

a) Título de posesión y situación de
la finca o fincas que se ofrecen para la
multiplicación de semilla.

b) Características de las tierras don-

de se piensa realizarla, con indicación
de si son de regadío o secano.

c) Vías de comunicación y dis[ancia
a la estación de ferrocarril más próxima
y a los almacenes del Servicio Nacional
del Trigo, tanto al corriente de recep-
ción como al de selección, si lo hubiera
en la zona. ^

d) Medios de transporte, ganado de
trabajo, tractores y principal maquinaria
de c;ultivo y recolección y, muy especial-
mente, de los aparatos de limpia y des-
infección de semialas que se posean o se
está dispuesto a adquirir.

e) Capacidad y condiciones de los
graneros donde se almacenará la semi-
lla, con indicación del tipo y número de
básculas para el pesaje.

f) Variedad que se pretende multi•
plicar, superficie de siembra, rendimien-
tos probables por hectárea y ritmos de
producción.

Art. 6.° En una finca, o en varias per-
tenecientes a un productor, pero que
sólo utilice los mismos medios de siem-
bra, recolección y almacenaje, no podrá
cultivarse más que una variedad por es-
pecie o género, cuando puedan ocurrir
mezclas que no sea posible separar me-
cánicamente. Asimismo, para evitar es-
tas mezclas, los campos de multiplica-
ción ocuparán parcelas enteras, de lin-
deros bien determinados, y en los ca-
sos en que no pueda hacerse así, se de-
jará entre cultivo y cultivo una separa-
ción, que se fijará para cada especie, sin
sembrar, pero limpia de vegetación es-
pontánea,

La Dirección General de Agricultura
cuidará de hacer viable lo anteriormentc
expuesto, dentro del cumplimiento de la
vigente Legislación sobre intensificación
de siembras y barbechos.

Art. 7° A los efectos de bonificación
y garantía de pureza, se considerarán las
tres categorías de simiente selecta si-
guiente :

a) Semilla coriginab^.
b) Semilla «certificada».
c) Semilla «pura».

Art. 8° La semilla «originab> la pro-
ducirán los Centros oficiales y las Enti-
dades o agricultores concesionarios que
la hubieren creado y registrado debida-
mente, siempre que la multipliquen en
el mismo medio donde fué obtenida,
pues para cultivarlas, sin perder aquel
carácter de «originab>, en otras regiones
o medios, será precisa la autorización
expresa del Instituto.

Recibirán igualmente la consideración
de «originales» las semillas que, mere-
ciendo tal califieación, procedan de im-
portaciones realizadas por el Instituto de
variedades ineluídas en la lista a que se
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refiere el artícnlo 1°, y distribuídas por

él entre los organismos o agricultores
que hayan de multiplicarlas en las zonas

y cuantía que, en cada caso, se designe.
Cuando las Entidades o agricultores

que crearon la semilla «originab^, o reci-
bieran la importada con este carácter, no

dispongan de terreno suficiente o ade-
cuado para lograr los cupos pedidos, o
la cantidad entregada sea exigua, podrán
multiplicarla, sin que pierda aquella con-
dición, bien en otras fincas de la zona

perteneciente a «concesionariosn o «co-
operadoresn, o en sus propias fincas,
hasta lograr la cantidad exigida durante
el número de años y en la clase de te-
rreno que autorice el Instituto, estando

sujeta durante estos años, no sólo al con-
trol y cuidado de los técnicos de los
Centros y Concesionarias, sino asimismo
a la inspección y conocimiento del Ins-
tituto, con la denaominación de semilla
«original en multiplicación».

En todos los casos, la siembra de se-
milla «original» u «original em m^ltipli-

cación» que sr, pretende sea aceptada en
venta al terminar su período vegetativo,

deberá ser comunicada al Instituto con
la antelación suficiente, dando cuenta de

la superficie, clase de tierra y cultivo
que la precedió en las parcelas donde se
va a 1]evar a cabo, de manera que pue-
dan comprobarse estos extremos e ins-
peccionar la buena calidad, preparación
y desinfección de la semilla y forma en
que se realiza la sementera.

En el transcurso de la vegetación, se
deberá informar al Instituto de cualquier
plaga, siniestro o accidente de importan-
cia que afecte a los cultivos, y necesaria-
mente de la fecha de espigazón o flora-
ción y de la del comienzo de la recolec-
ción.

En las visitas realizadas, podrán ser
excluídas para la recogida de semilla
«originab^ aquellas parcelas en que la
planta esté dañada por accidente meteo-
rológicos, plagas o enfermedades, y cuan-
do no haya granado normalmente o esté
mezclada con otras variedades y malas
hierbas que no sea posible separar.

Reconocida la cosecha de las parcelas
admitidas, y después de limpia y pasada
por la criba clasificadora, se procederá
al pesaje y a la toma de una muestra
media, que se dividirá en tres partes :
una, que quedará en poder del produc-
tor; otra, que conservará el Inspector, y
la tercera, que remitirá éste al Institu-

to, para su aprobación.

La semilla «original» debe estar bien

granada, no contener mezcla de otras va-
riedades en proporción mayor del uno
por mil ; estar prácticamente exenta de
malas hierbas, granos mermados, daña-
dos por insectos y enfermedades o infec-
tados con gérmenes patógenos, Tendrá
un poder germinativo normal, y un peso
específico que cada año se fijará por es-
pecie y variedad, de acuerdo con las

condiciones climatológicas que hayan im•
perado en la zona-

Aceptada por el Instituto la partida,
de la que es expresión la muestra reci-

bida, se procederá por cuenta del pro-
ductor a su desinfección (en las varie-
dades que así lo exijan) y al envasado y
precintado de los sacos, introduciendo
en el interior de los mismos, y figuran-

do en el exterior las etiquetas, que se fa-
cilitarán gratuitamente por el Instituto,
y en las que firmará el productor, el

cual, por este acto, se hace responsable
de que toda la semilla envasada es igual
a la de la muestra aprobada.

De esta operación se levantará acta en

la que conste el peso y número de sacos
de simiente que adquiere el Instituto y
que quedan en el almacén del productor

a disposición de aquél.
El precio a que se abonará la semilla

«original» será el máximo (incluyendo
en éste toda clase de premios y bonifica-

ciones), que el Servicio Nacional del

Trigo fijará anualmente por especie y

variedad, más una prima no inferior al
40 por 100 sobre dicho máximo. La cnan-
tía exacta de esta prima se fijará anual-
mente por al Junta Central del Institu-

to, que la someterá a la aprobación de
la Superioridad.

En el pracio de la semilla no va ineluí-
do el valor de los sacos, que serán nue-
vos y proporcionados por el Instituto a
precio de coste. Estos sacos los adquiri-
rá previamente el productor, y se le abo-
narán a medida que los utilice.

En los casos en que se realice la des-
infección de la semilla, el Instituto su-
ministrará el desinfectante a precio de
coste, e indicará cuál es el que debe ad-
quirir el productor.

El valor de la semilla (sin la prima) y
del saquerío utilizado se abonará por el
Instituto al hacerse cargo de la cosecha
en el almacén del productor, y el sobre-
precio por semilla «originab>, al hacer la
liquidación al final de la campaña, te-
niendo en cuenta los envíos efectuados
y las c•xistencias. Estas podrán quedar en
depósito hasta la próxima campaña, o
ser retiradas por el Instituto, pero siem-
pre abonadas totalmente.

La semilla «originab> sólo será distri-
buída entre Centros oficiales, «colabora-
dores térnicosn y «cooperadoresn, en-
viándole el productor a las direcciones
que indique el Instituto, siendo de cuen-
ta de aquél el transporte a la estación de
ferrocarril más próxima, donde la fac-
turará a porte debido, remitiendo los ta-
lones al Instituto. En el caso en que la

semilla se entregne directamente en el
almacén del prodnctor, se mandarán
igualmente al Instituto los justificantes
de aquellas salidas, firmadas por quienes

las reciban.
Art. 9.° La semilla «certificadan co-

rresponde a la primera multiplicación

de la «originaln, proporcionada por el

Instituto y realizada en los compas de

ccolaboradores técnicos» o «cooperado-

resn, pudiendo aquél, en algunos casos
especiales, autorizar nuevas multipliea-

ciones qne puedan recogerse, como «cer-
tificadasn, pero siempre que se ejecu•
ten en la misma finca y se hayan autori-
zado por escrito antes delasrespectivas
siembras.

Son de aplicación a la semilla «certi-

ficadan todas las obligaciones dichas al
tratar de la multiplicación de la corigi-
nab>, de manera que el Instituto pueda
conocer de antemano los campos en que

se efectuará y seguir la marcha de la ve-
getación desdc la siembra a Ia recolec-
ción. Igualmente serán análogas las ins-
pecciones, el señalamiento de parcelas
impropias y la recogida de la cosecha de
las aceptadas en el almacén del produc-
tor, así como la toma de las tres mues•
tras medias, después de haberla pasado
por la criba clasificadora,

La semilla «certificadan admitirá una
tolerancia de hasta el dos por mil de
mezcla de otras variedades, pero perma-
necerán iguales las demás condiciones
exigidas para la «originab>.

Aceptada la muestra media remitida
al instituto, se procederá a la desinfec•
ción, cuando sea necesaria, y al ensaca-
do, colocación de etiquetas con la firma
del productor, precintado y pesado, co-
mr en el caso de la «ooiginab>. Los sacos
también serán nuevos, del modelo que
fije el Instituto, y adquiridos por el pro-
dnctor, al que le serán posteriormente
abonados conforme los utilice. Igual-
mente, cuando se dmpleen productos
desinfectantes, se le facilitarán a precio
de coste o se indicará cuáles debe ad-
quirir.

La semilla «certificadan se pagará con
una prima del 20 por 100 sobre el precio
máximo (incluyendo en éste toda clase
de pre^nios y bonificaciones) que el Ser-
vicio Nacional del Trigo fija anualmente
por especie y variedad, más una nueva
prima, en concepto de cribado y desin-
fección, cuya cuantía, en ningún caso,
excederá de otro 20 por 100 sobre dicho
precio máximo. Frsta sobreprima se fija-
rá para cada partida por el Jefe del Ser-
vicio de Cereales y Leguminosas del Ins-
tituto teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de la misma.

En casos especiales en que el produc-
tor no disponga de almacenes y maqui-
naria adecuada y entregue ]a semilla sin
pasarla por la criba ni desinfectarla, el
Servicio podrá recibirla, siempre que no
tenga más de un uno por ciento de im-
purezas separables. En tal caso, a la to-
talidad de la aemilla aceptada se le pa-
gará sólo con el sobreprecio del 20 por
100 primeramente señalado.

La semilla «eertificadan permanecerá
en el almacén del productor para su dis-
tribución y ahono por el Instituto, como
en el caso de la «original». Su distribu•
ción se hará coñ preferencia entre «cola-
boradores técnicoan o «cooperadores»,
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pudióndose entregar igualmente a los
agricultores que la soliciten y vayan a

cultivarla en buenas tierras, en las que
pueda recogerse nuevamente para simien-

te, si así conviene.

Tanto las semillas «originales» como

las ccertificadas» circularán, entre los

puntos de producción y destino, con las
oportunas guías, que facilitará, cuando
sea preciso, la Jefatura Provinical del

Servicio Nacional del Trigo u Organis-

mo competente que en cada caso corres-

ponda.
Art. 10. La semilla «pura» es el re-

sultado de la primera multiplicación de
la «certificada», realizada preferentemen.
te en los campos de «colaboradores téc-
nicos» o«cooperadores» y, en ciertos
casos, en los de agricultores corrientes

a los que se proporcionó aquélla.

Tratándose de «colaboradores técni•
cos» o «cooperadores», podrá autorizar
el Instituto sucesivas multiplicaciones

de la semilla ccertificada» para obtener
semilla «pura», pero siempre que aqué-
llas se realicen en la misma finca y se
autoricen por escrito, antes de las res-
pectivas siembras.

Los campos de multiplicación de la
semilla «pura» podrán ser inspecciona-
dos en el curso de la siembra o durante
la vegetación, siendo particularmente

obligatorio el que los productores co-
muniquen al Instituto el momento de la
floración o espigazón de sus campos,
pues es imprescindible, para que se acep-
te la semilla, el que sean visitados antes
de la recolección, estando aún la cose-
cha en pie.

Los agricultores corrientes a los que
se entregó semilla «certificada» deberán,
al Ilegar aquel momento, concretar nue-
vamente la cantidad de semilla sembra-
da, origen de la misma (que constaba en
los sacos que recibieron), situación de
las fincas y cosecha aprixamada que ofre-
cen al Instituto,

En el reconocimiento, antes de la re-
colección, se juzgará del estado sanita-
rio ,aspecto de la mies y posibles con-
diciones de granazón, pureza de la va-
riedad y cosecha probable en las parce-
las que se admiten, vigilándose la reco-
lección de éstas y si cumple la semilla
las condiciones que luego se detallan;
se tomarán cuadro muestras medias:

una, que quedará en poder del produc-
tor; otra, que se reservará el Inspector
regional del Institu[o, y dos que se en-
viarán a éste para su aprobación.

La semilla ccpura» deberá estar bien
granada y sana, no contener mezcla de
otras variedades en proporción mayor
del 5 por 1.000 ni llevar gérmenes pa•
tógenos, ni semillas perjudiciales que
no puedan separarse por medios mecá-
nicos. Su poder germinativo será nor-
mal, y el peso específico, el que fije
anualmente eI Instituto, por variedad y
para cada zona. Habrá una mayor tole•
rancia (con respecto a las otras catego-

rías de semillas) en lo que se refiere a

la proporción de granos partidos o de-
fectuosos y otras impurezas, inertes o

no, que puedan separarse por cribado.
Pero en todos los casos el productor ten-

drá que entregar la semilla con menos
del 2 por 100 de dichas impurezas.

Aprobadas las muestras medias recibi-

das por el Instituto, se remitirá una de
ellas al Jefe del Almacén de Selección
más próximo del Servicio Nacional del
Trigo, acompañada de una nota con la
cantidad aproximada, que entregará en
aquél al productor, aceptándose las par-

tidas que estén de acuerdo con la mues-

tra y rechazándolas en caso contrario,

dando cuenta en este caso al Inspector
regional y enviando una muestra, toma-
da y firmada por ambos, al Instituto para

su resolución.

La semilla ingresada en el Almacén de
5elección del Servicio Nacional del Tri-
go quedará bajo la custodia y responsa-
bilidad del Jefe del mismo, quien reali-
zará las operaeiones de cribado y des-
infección necesarias para que el produc.
to resultante quede en las debidas con-
diciones para siembra, según señalará el
Instituto en sus inspecciones, y tomán;
dose, por último, dos muestras medias :

una, que quedará en poder del Jefe de
Almacén, y otra, para su archivo en el

Instituto. En el ensacado y precintado
posterior, el Jefe de Almacén colocará
las etiquetas que le entregue el Institu-

to, y las avalará con su firma.

La setnilla «pura» será distribuída por

el Servicio Nacional del Trigo en sacos
nuevos, a ser posible, entre sus peticio-
narios, y dando preferencia a los agri-
cultores más acreditados de cada zona.

Para el debido conocimiento del ciclo
completo de difusión de cada variedad,

el Servicio Nacional del Trigo eomuni-
cará al Instituto, una vez ,terminado el
reparto de la semilla «pura», una rela-

ción de las cantidades distribuídas, ori-
gen de las partidas y nombre y vecindad
de los agricultores que las han recibido.

EI precio a que pagará el Servicio
Nacional del Trigo al productor la se•
milla «pura» será el 10 por 100 sobre el
máximo, incluyendo toda clase de pre-
mios y bonificaciones que haya fijado
para la variedad de la misma especie o
género que más se cotice aquel año en

la provincia y aplicado al total de la
cosecha recibida; pero siempre que, co-
mo ya se indicó, no tenga ésta más del
2 por 100 de impurezas separables.

El 5ervicio Nacional del Trigo facili-
tará al productor el taquerío, a ser po-
sible nuevo, con el que pueda entregar
la cosecha, aceptada por el Instituto en

el Almacén de recepeión corriente que
le corresponda. Pudiendo exigirle, en los
casos que se juzgue conveniente, lleve
la semilla al Almacén de Selección que
se le indique o la facture en la estación
que se señale, pagándole, en ambos ea.

sos, la diferencia de portes, si la hu-
biera.

Art. 11. Cuando en una zona no exis-

tan semillas inspeccionadas por el Insti•

tuto o éstas no basten a cubrir las de-
mandas para siembra, e1 Servicio Nacio-
nal del Trigo podrá apartar, con el nom-
bre de «semijlas habilitades», para su
distribución como simiente, aquehas par-

tidas entregadas por los agricultores en

sus almacene^ corrientes de recepción
que estén bien granadas y reúnan un
mínimo de homogeneidad de tipo y sa-

nidad, debiendo, en la medida de lo po-
sible, ser recogida de la distribuída por
el propio Servicio Nacional del Trigo el

año anterior, como semilla «pura».
La semilla «habilitada»se pagará con

una benificación del 1 al 5 por 100 so-
bre el precio máximo, incluyendo en él
toda clase de premios y bonificaciones,
que el Servicio Nacional del Trigo fija
anualmente por especie y variedad.

Art. 12. Si como resultado de las ins-
pecciones realizadas por el Instituto, una
semilla no reúne las condiciones exigi-
das a la categoría en que debía estar in-
cluída por su origen, podrá rechazarse o
bien consignarla incluída en algunas de
las inferiores, o incluso ser recomenda-
da al Servicio Nacional del Trigo como

semilla «habilitada».

Art. 13. Para lograr el debido esca-
lonamiento en la multiplicación y reco-
gida de una semilla, y una perfecta dis-
tribución y difusión de las variedades
fiscalizadas por el Instituto, éste some-

terá a la e.onsideración del Servicio Na-
cional del Trigo propuestas sobre el es-
tablecimiento de Almacén de Selección
en los puntos más estratégicos de las zo-

nas en que vayan desarrollándose sus

actividades.
^ Igualmente, el Servicio Naeional del

Trigo deberú consultar al Instituto, an-
tes de enviar simientes de cualquier cla-

se a regiones donde no sea práctica co-
rriente su cultivo, al objeto de evitar se

repartan en zonas para las que no sean
recomendables, o se empleen por los
agricultorea en tierras o épocas de siem-
bra inadecuadas.

Cuando la clase o variedad de semilla
exija un tratamiento o desinfección pre-
vio, el Instituto lo comunicará anticipa-
damente al Servicio Nacional del Trigo,

indicando método operatorio y composi-
ción o marca del producto que debe ad-
quirir.

Art. 14. En el caso de productor in•
tervenidos en los que para poder adqui-
rir la semilla el Instituto sea indispensa-
ble el realizar el pago de ésta en especie,

podrá autorizarse dicha operación por
la Junta Central y recabarse de los Or-
ganismos interventores la concesión de
los enpones necesarios.

Art. 15. Las semillas adquiridas por
el Instituto a los «colaboradores técni-
cos» o acooperadores» se computarán en

los cupos forzosos correspondientes que
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pudieran tener éstos asignados debiendo

facilitar el Instituto al Servicio Nacional
del Trigo u Organismo que los hubiere
señalado relación tanto de nombres y

can[idades entregadas por aquéllos, co-
mo de los agricultores a los que se les'
haya vendido la simiente recogida.

Cuando por ceder un «colaborador
técnico» o«cooperador» la semijla que
le fué aceptada por el Instituto, no dis-
ponga ya de toda la necesaria para ob-
tener la reserva legal de harina a que

tiene dereclto en su finca, se considera-
rán las cantidades tomadas como si hu-

bieran sido realmente entregadas para
este objeto.

El ser productor de semilla selecta no

exime de la obligación que tiene todo
agricultor de cumplimentar las declara-
ciones oficiales de cosecha.

Madrid, 6 de octnbre de 1948.-Rein.

CONCURSO DE TRACTORESORUGA

En el Boletín Oficiml del Estado del
día 9 de nociembre de 1948 se publica
una disposición de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, fecha 4 del mismo
mes, por la que se abre concurso para
la adjudicación de tractores oruga, de
aceite pesado, marca europea, potencia
de 6 HP. a la polea y 48 a la barra, a
los agricultores cultivadores directos de
sus fincas que lo soliciten, durante un
plazo de quince días, a partir del si-
guien a la publicación de ese anuncio en

el Boletín Oficial del Estado.

Los documentos que deberán presen-
tar, así como su tramitación, serán los
mismo exigidos en el concurso publi-
cado en el Boletín Oficial del Estndo nú-

mero 88, de fecha 28 de marzo de 1948,
página 1159, si bien la superficie míni-
ma necesaria para que sea cu.;ada su
petición por la Jefatura Agronómica Pro-
vincial habrá de ser euádruple de la que
precisaban en el referido concurso, es
decir, 300 hectáreas sembradas anual-
mente, bien en secano o regadío, con
independencia de la que labren de plan-
taciones de arbustos o arbolado. Las Je-
faturas Agronómicas Provinciales cuida-
rán de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de las provincias, y
proporcionarán a quienes los pidan los
impresos para formular las peticionea

que a tal efecto les remitirá la Direceión
General de Agricultura.

Tendrán preferencia para obtener urio
de estos tractores los solicitantes que
acrediten (con las órdenes originales de

adjudicación) que les fué adjudicado un
tractor norteamericano de aceite pesado,
oruga, entre junio y octubre de 1941, y
no pudieron recibirlo por no haberse
permitido su exportación por el país de

origen, sin que hubieran recibido pos-

teriormente, en sustitución del no lle-

gado, otro de oruga y marca europea.
Para estos solicitantes no se exigirá el

mínimo de superficie anualmente sem-

brado que para los restantes.

Para las restantes peticiones serán pre-

feridas las de quienes mayores superfii-
cies hayan sembrado y cosechado y ha-

yan obtenido mayor producción por l^ec-

tárea y entregado al Servicio Nacional
del Trigo en la última campaña comple•
ta mayor tanto por ciento del total del
trigo o centeno cosechado. En los culti-

vos de regadío de patata, remolacha azu-
carera, arroz y en el olivar, la preferen-

cia se dará a quienes mayor superficie
cultiven y más alto tanto por ciento de
frutos haya entregado.

Serán de aplicaciSn para tes concurso
todas las bases del publicado en el Bo-
letín Oficial del Estada de_ 28 de marzo
de 1948.

EQUIPOS DE TRACTORES PARA LA-
130RE0 A TANTO ALZADO

En el Boletín Oficial del Esiado del
día ^ de noviembre de 1948 se publica

la siguiente convocatoria de la Dirección
General de Agricultura :

Durante un plazo de quince días, a
partir del siguiente a la publicación dal

presente anuncio en el Boletín Oficial

del Estado, se admitirán en la Dirección

General de Agricultura (Sección quinta),
las instancias que presenten las Compa-
ñías o Entidades que pretendan la rea-
lización de medios mecánieos a un tan-
to alzado de los trabajos de indole agrí-

cola, como laboreo, trilla, nivelaciones
para puesta en riego, apertura de zan-
jas, roturaeiones, etc., en solicitud de
que les sea adjudicado un equipo de
tractore; para su ejecución.

En la solieitud se especificará con toda
claridad :

a) Organización y medios mecánicos,
y especialmente máquinas operadoras con
que cuenta en la actualidad y forma en
que proyecta desarrollar sus planes de
trabajo, así como todas aquellas aclara-
ciones que estime precisas para una más
completa información.

bl Garantías que ofrece para respon•

der de los compromisos que con[rae en
su oferta.

c) Precio a que se cobrará al agricul-

tor la hora de trabajo efectivo dentro de
la finca para los diversos trahajos de
laboreo y trilla.

d) En los trabajos de otra naturaleza

se indicarán, bien por hora de trabajo

efectivo dentro de la finca, bien a base

de costes unitarios, máximos y mínimos,

tomándose por unidad aquella que pueda

ser fácihnente comprobada por el agri-
cultor.

e) Se fijarán en su petición las zonas
agrícolas donde piensan desarrollar su

actividad y se obligarán a aceptar las

normas que para el orden de los traba•

jos dicte la Dirección General de Agri-

cultura a través de las Jefaturas Agro•

nómicas Provinciales, quienes fijarán su

prelación a la vista de las necesidades de
la zona o zona sen que trabajen los
equipos.

f) Es condición indispensable para
optar a la adjudicación que al frente de
la sección dedicada a los trabajos indi-
cados figure un Ingeniero agrónomo.

El equipo a adjudicar estará compues-
to de las siguientes unidades:

Un tractor oruga «Dieseb>, de poten-
cia, aproximada, de unos 64 C. V. a la
polea.

Dos tractores oruga «Diesel» , de po-
tencia, aproximada, de unos 36 C. V. a
la polea,

Dos tractores de ruedas, provistas de
neumáticos, de tm potencia media a la
polea de unos 28-30 C. V.

Dos tractores de ruedas, provistas de
neumáticos, de una protencia media a la
polea de unos 18-22 C. V.

Los concesionarios deberán gestionar
dire^tamente de las casas imuortadoras
la adquisición de las máquinas operado-
ras que precisen para dicho equipo.

Por la Dirección General de Agricul-
tura se tendrán en cuenta los trabajos

EI "ALMAiVAQUE AGRICOLA CERES, 1948"
que se compone de 4zo páginas, acaba de ponerse a la venta en librer(as a QUINCE P)ĉSLTAS. Viticriltur:r y enolo-

gía, astronom(a y meteorologfa, olivos y arrozales, apicultura y cunicultura, prácticas mensuales agropecuarias, re-

franes y]a poesfa clásica de cada mes : matemáticas del labrador, ganaderfa brava y la fiesta de toros, rnotores ani-

males y ganader(a en general, antolog(as ap(colas, ganaderas y forestales. Se hacen envfos a rc^embolso.

fldmi^istració^: Reuista CfRES t de elconomfa áe: ^^^á' fluda. del 6eAeral fraato, ^úm. 2, U^II^DOIID -^par^ado 210
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contratados una vez que hayan sido apro-

bados por la Jefatura Agronómica Pro-

vincial para la posible concesión de los
carburan[es necesarios, dentro de las re^-
tricciones obligadas que afecten al con-

sumo de .los mismos en usos agrícolas.

Madrid, 4 de noviembre de ]948.-E1

Director general, Gabriel Bornás.

que se debe barbechar en aquellas ex-
plotaciones-si las hay-que no hayan

producido trigo y centeno en los últimos
años y que, a juicio de la Junta, son ap-
tas para tal producción, y en aquellas
otras que son susceptibles de una inten-

sificación en el cultivo de dichos cerea-
les. Una vez totalizadas las superficies
mínimas de barbecho para trigo y cen-

teno que corresponde a estas fincas, el
resto de la superficie para barbechar con

destino a dichos cereales se distribuirá
entre las restantes. Este reparto se efec-
tuará tomando como base el realizado el
año anterior, en cumplimiento de las

Ordenes de este Ministerio de fecha 15

de diciembre de 194? y 20 de septiembrr.
de 1948.

5° Las superficies que deban semi-
llarse de garbanzos, lentejas, habas y
maíz en los barbechos serán fijadas y
distribuídas entre los cultivadores, de
forma ánáloga que para el trigo, cuando
llegue el mmnento oportmio.

6° En ningún caso las labores de bar-

becho se comenzarán después del día

1 de enero para los terrenos que deban

dedicarse a semillas de primavera, ni

después del día 15 de febrero para los

restantes barbechos. La Dirección Gene-
ral de Agricultura, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 1° del Decreto

de 27 de septiembre de 1946 (B. O. del

Estado del 20 de octubre), fijará las fe-

chas en las que deberán comenzar y te-

nerse finalizadas las distintas labores de

barbecho en cada provincia.

7° Los interesados podrán recurrir
contra las superficies señaladas por las

Juntas, ante las mismas, con anteriori-
dad al 30 de noviembre. Esta resolverán

las reclamaciones dentro de los diez días
siguientes a su presentación.

En última instancia, y contra dicha re-

solución, cabrá recurso ante las Jefaturas
Agronómicas respectivas.

Los cultivadores directos de fincas en
las que hasta la feeha no se hubiese cul-
tivado trigo ni centeno o cuya superfi-
cia señalada para barbechos de estos ce-
reales excediera de un 30 por 100 'de la

marcada para el año anterior podrán
excepcionalmente recurrir contra las re-
soluciones de las Jefaturas Agronómicas
sobre esta materia ante la Dirección Ge-
neral de Agricultura, que resolverá en
definitiva.

De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 4° de la Ley de 5 de noviembre

de 1940, los planos formulados por las^

Juntas serán puestos en práctica sin de-

mora por los cultivadores directos, sin
perjuicio de que, en caso de disconfor-
midad, pueden ser impugnados.

8° Las Juntas vigilarán las fec}tas de

comienzo y terminación de las labores
de barbecho en las fincas de su término

municipal y cuidarán de que se realicen
en la totalidad de las superficies fijadas,

según uso y costumbre de buen labrador
en la comarca, debiendo dar cuenta men-

cualmente a la Jefatura Agronómica pro-
vincial de los estados de tales barbechos
y su terminación.

Cuando el comienzo o terminación de
las labores de barbechos no se realice en

alguna finca en las fechas fijadas a que

se refiere el apartado sexto de esta Or-
den, las Juntas recabarán de las Jefatu-
ras Agronómicas el envío de personal

técnico agronómico, con el fin de asig-
nar productores con el ganado conve-
niente para que efectúen los barbechos,

de acuerdo con lo que dispone el vigente
Decreto de este Ministerio de 27 de sep-
tiembre de 1946.

9° Las Cámaras Oficiales Sindicai^-,
Agrarias servirán de órganos ejecutivos
de lo que se dispone, de acuerdo con lo
prevenido en el artír.ulo 8° de la Orden
de este Ministerio de fecha 20 de sep-
tiembre del corriente año.

10. EI incumplitniento de lo dispues-
to en la presente Orden por parte de los

cultivadores será sancionado con arreglo

a lo prevenido en la Ley de 5 de no-
viembre de 1940, sin perjuicio de pasar

el tanto de culpa a otras autoridades y
organismos cotnpetentes si la falta origi-
na daños a la producción nacional.

11. La omisión o negligencia en el
cumplimiento de lo dispuesto en la pr^-
sente Orden por parte de la Juntas Sin-

dicales Agropecuarias o Juntas Agrícolas
locales serán comunicadas por las Jefa-

turas Agronómicas a los Gobernadores
civiles de las provincias respectivas para
que, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley de 5 de noviembre de.1940 y en las
disposiciones transitorias 26 y 27 de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de
23 de marzo de 1945, se impongan las

eorrespondientes sanciones, sin perjuicio
de pasar el tanto de culpa que proceda
a otras autoridades y organismos compe-
tentes, si la falta origina graves daños a
la producción nacional.

12. La Dirección General de Agricul-
tura tomará las oportunas medidas para
el más exacto cumplimiento de lo que
se dispone.

PL:^N DE BARBECHOS PARA LA
CAMPA:^fA 1948-49

En el Boletín OJicial del Esta<io del
día 28 de octubre de 1948 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura, cu-
ya parte dispositiva dice así :

1.° En toda España deberán realizar-

se durante el año agrícola 194849 labo-

res de barbecho preparatorias para el
cultivo de trigo y centeno en las exten-
siones que se setialan en el apartado se•
gundo de esta Orden. Independiente-

mente se realizarán los restantes barbe-
chos destinados a los demás cereales de
otoño, sean o no sentillados, de acuerdo
con lo prevenido en la Ley de 5 de no-
viembre de 1940.

2° A la publicación de la presente
Orden la Dirección General de Agricul-
tura fijará para cada provincia la super-
ficie destinada a barbecho para trigo y
centeno. El total nacional de cstas su-
perficies no deberá ser inferior a hectá-
reas 4.327.800 para el trigo y 600.000 pa-
ra el centeno.

3° Las Jefaturas Agronómicas pro-
vinciales, tan pronto conozcan la super-
ficie asignada a sus provincias, la distri-
buirán entre los distintos términos mu-

nicipales, de acuerdo con sus posibilida-
des, y comunicarán a las respectivas Jun-
tas Sindicales Agropeeuarias, constituí-
das en el seno del Cabildo Sindical de
las Hermandades de Labradores y Ga-
naderos, o, en su defecto, a las Junta^
Agrícolas locales, la extensión de barbe-

cho para trigo y centeno que correspon-
de a su término municipal, que en nin-
gún caso podrá ser inferior a la señala-

da en cumplimiento de la Orden de este
Ministecio de fecha 20 de septiembre del
corriente año.

4° Las Juntas distribuirán esta super•
ficie obligatoria de barbecho entre los
cultivadores del término municipal, y
antes del día 15 de noviembre lo debe-
rán comunicar a los interesados y expo-
ner en el tablón de anuncios del Ayun-

tamiento las listas de estas superflcies
por orden alfabético de cultivadores, re-
mitiendo copia de la misma a la Jefa•
tura Agronómica correspondiente.

El hecho de la exposición de la lista
en el Ayuntamiento se considerará en
todo easo como notificaeión suficiente a
los interesados.

Las Juntas harán la distribución de es-
tos barbechos entre las fincas del térmi-
no, fijando primeramente la superficie

Distínciones
Orden Civil del Mérifo Agrícola

Por Decreto de 28 de octubre de 1948, Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito
publicado en el Boletín Oficial del Es• Agrícola al Director general de Montes,
tado de 10 de noviembre se concede la Exemo. Sr. D. Salvador Robles Trueba.
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Realízaclones de barbechos en el afio

a^gr[cola 1948-1949

Orden del Mínisterio de Agricultura,
fecha 23 de octubre de 1948, sobre rea-
lízación de barbechos en el año agríco-
la 1948-1949. («B. O.» del 28 de octubre
de 1948. )

Contratacíón y compra de lana.

Orden conjunta de los Mínisterios de
Agricultura e Industria y Coinei•cio, fe•

cha 26 de octubre de 1948, por la que

se prorroga hasta el 31 de díciembre del

mismo afio el sístema de contratación y

venta de lana. («B. O.» del 29 de octu-

bre de 1948.)

DEL ESTADO
Contratos de arrendamiento de terrenos
situados en la zona franca del puerto

de Barcelona

Decreto de los Minísteríos de Justícia
y Agricultura, fecha l.o de septiembre
de 1948, sobre leglslación aplicable a
los contratos de arrendamiento de los
terrenos situados en la zona franca del
puerto de Barcelona. («B. O.» del B de
octubre de 1948.)

Regulación de la campaña
1948-1949

aceitera

Repoblación forestal por parte de enti-
dades propíetarlas de montes de utilidad

pública

Decreto del Ministerio de Agricultu-
ra, fecha 13 de agosto de 1948, por el
que se díctan normas para regular la
tramitacíón a que deben ajustarse los
convenios que para la repoblación fo-
restal proyecten llevar a cabo las enti-
dades propíetarias de montes de utili-
dad públíca con otras entidades públi-
cas o privadas• («B. O•» del 6 de octu-
bre de 1948.)

Fíncas declaradas de ínterés social

Decreto del Ministerio de Agricultu-
ra, fecha 13 de agosto de 1948, por el

que se declara de ínterés social la expro-

piacibn, por el Instituto Nacíonal de

Colonizacíón, de la mitad de la ñnca

San Julián, del término municipal de

Marmolejo (Jaén). («B, O.» del 7 de oo-

tubre de 1948.)

Producción de semillas selectas hortíco-
las, forrajeras y pratenses

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 28 de septiembre de 1948, acorda-

da en Consejo de Minístros, por la que

se resuelve el segundo concurso público

para la producción de semillas selectas,

convocado por Orden de este Ministerio

fecha 29 de mayo de 1948. («B. O.» del

9 de octubre de 1948•)

Deflnición de harinas de trlgo del 90 por
100 de extracción

Orden del Mínisterio de Agricultura,
fecha 8 de octubre de 1948, por la que
se modíflca la de 14 de agosto de 1947
que deflnía la harína de trigo de 90 por
100 de extracción. («B. O.» del 9 de oc-
tubre de 1948. )

Orden conjunta de los Mínisterios de
Industría y Comercio y Agrícultura, fe-
cha 8 de octubre de 1948, por la que
se regula la campafia aceítera 1948-1949.
(«B. O.» del 10 de octubre de 1948. )

Convocatoria para la campafia del cul-
tivo del tabaco 1949-1950

Orden del Mínisterio de Agricultura,
fecha 30 de septíembre de 1948, por la
que aprueba la convocatoría para la
campafia de cultivo del tabaco 1949-1950.
(«B. O.u del 10 de octubre de 1948.)

Reglarnento de la recogída y distribu-
ción de simientes de cereales y legu-

mi^nosas

Orden del Mínisterío de Agrícultura,

fecha 6 de octubre de 1948, por la que

se reglamenta la recogida y distríbucíón,

por el Servicio Nacional de la Produc-

ción de Seinillas Selectas, de las símien-

tes de cereales y leguminosas que nor-

malmente se reproducen por autofecun-

dacíón. (aB. O.» del 11 de octubre de

1948. )

Campafra chacínera 1948-1949

Adminístración Central. - Re^ctiflca-
ción a la Circular núm. 690 de la Co-

misaría General de Abastecímíentos y

Transportes, por la que se regulaba la
campafia chacínera 1948-1949, publícada

en el aB. O. del E.» del 3 de septiembre

del corriente afio. («B. O•n del 11 de oc-

tubre de 1948.)

Reserva de legumbres para propío
consumo

Administracíón Central.-Circular nú-

mero 696 de la Comísaría General de

Abastecímlentos y Transportes, fecha 5

de octubre de 1948, sobre formalízacíón

de reserva de legumbres para propio con-

sumo. («B. O.» del 13 de octubre de

1948. )

Reserva de patata para propio consumo

Admínistración Central.-Círcular nú-
mero 697 de la Comísaria General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 5

de octubre de 1948. sobre formalizacíón

de reserva de patata para propio consu-

mo. («B. O.» del 14 de octubre de 1948.)

Normas para el comercio de la patata de
síeinbra 1948-1949

Admínístracíón Central.-Circular nú-
mero 8 de la Díreccíbn General de Agri-
cultura, fecha 29 de septíembre de 1948,
por la que se díctan normas por las que
se han de regír el comercio de la patata
de siembra en la campafia 1948-1949.
(«B. O.x del 9 de octubre de 1948. )

Cursillos de capacitación

Ordenes de 15 de octubre de 1948 del

Ministerio de Agricultura, por las que se

aprueba la celebracíón de cursíllos de ca-

pacitacíón agrícola en las províncías de

Zamora, Santander, Madrid, Toledo, Jaén

3' Ciudad Real. («B. O.» del 27 y 27 de

octubre de 1948• )

Precio de cuero en fresco de gsmado

equiiio.

Orden del Minísterio de Agrícultura,
fecha 22 de octubre de 1948, por la que
se flja precio de cueros en fresco del ga-
nado equíno. («B. O.» del 29 de octubre
de 1948.)

Regalación de la ahnendra y avelluna
para la campafia 1948-1949.

Admínístración Central. - Círculares

números 1 a 7 de la Comisión para la

compra de la almendra y la acellana,

dependíente de los Ministerios de Agri-

cultura e Industría y Comercio, por las

que se dan ínstruccíones para el comien-

zo de la campafia, que señala los con-

duces a emplear para la movíllzacíón de

dichos productos; se dictan ínstruccío-

nes para su expedícíón y uso; se dan

normas para la expedición de guías de

circulacíón para las Delegacíones Provín-

ciales de Abastecimíentos; se anulan las

guías expedídas hasta el día 8 de sep-

tíembre; se indícan los requisitos a que

habrán de ajustar4e la almendra y la

avellana con destino a la fabrlcación de

aceíte, y re seanuda la círculación de

dichos frutos secos. («B. O.» del 2 de

noviembre de 1948. )

Intervenctón de la garrofa durante la
campaña 1948-1949.

Adminístración Central.-Circular nú-

mero 659 de la Comisaría General de

Abastecímíentos y Transportes fecha 28

de octubre de 1948, por la que se anu-

lan los números 631 y 655 y se dlctan

normas para la íntervencíón de la ga-

rrofa d u r a n t e la campafia 1948-1949.

(«B. O.» del 3 de noviembre de 1948. )

Concurso para la conceslón de tractores

orugas.

Adcinístracíón Central.^onvocatoría
de la Direccíón General de Agrícultura,
fecha 4 de novíembre de 1948, abriendo
concurso para la concesíón de tractores
orugas. (aB. O.n del 9 de novíembre
de 1948.)

Cupos de tractores para laboreo a tanto
alzado.

Convocatoria de la Dirección General

de Agricultura, fecha 4 de noviembre

de 1948, abríendo el plazo para presen-

tacíón de solícitudes de cupo de tracto-

res para el laboreo de tanto alzado.

(«B. O.» del 9 de novíembre de 1948.)
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Tres preguntas en relación
con un arrendamiento

A. Vila, Córdoba.

«Después de cu^nplirle las condiciones del cori-
trato en todas sus partes en relación con el la-
boreo y pago de renta, tiene éste unas candi-
eiones especiales, y sarti la.s que siguen. Copia
literal del con.trato :«Cada año facilitará el
arrendatario a la propiedad, antes del 1 de sep-
tierrabre, diez fanegas de trigo limpio y cinco
fanegas de cebada, cuyo pago se efectuará por
el propietario al precio de tasa, o el que el Es-
tado se^i.ale para los cupos forzosos. También
cada año , y antes de Navidades, faciltitarán un
cerdo, con oaho arrobas aproximadas de peso,
que tarnbién será abonado al precio de tasa pvr
la propiedad ; también facilitarán catorce arro-
bas de aceite para su consumo y el de sus fami-
liares, que también será satisfecho al preeio de
tasa. D

Otra cláusula, en relación con los edificios,
cuya copia es la que sigue ;«En el mes de agos-
to de cada aryeo deberán teraer dispuestos cuatro
cahiees de yeso y un hvm,bre para hacer las
reparaciones en los edificios, con el maestro y
el oficial que por su cuenta mande la propiedad.»
El pasado a^zo, por ctircunstancias no se hizo
la obra, no llam.ándome la ateneión el propie-
tario ; pe-ro llega este año, y el yeso eorrespon-
diente al pasado, más el eorrespondiente a éste
y algun.as fanegas más ; en total, 106 fanegas
he gastado en los cortijos. Son das cortijos den-
tro de la m.ism,a finca, en repcvraciones necesa-
rias en los mismos. En. relación con esta parte,
tengo un escrito firmado con él, que m.e obligo a
gastar dos cahices de yeso del pasado año en
ést,e y los otros dos cahices en el año próximo^
pero en las reparac,iones ha sido necesario gas-
tar laasta 106 fareegas, como le menciono.

Deseando saber :
1.° óTengo obligaeión o puede forzosame^i-

te obligarm.e a eumplir en todas szcs partes es-
tas condiciones especiales que le menciono en
relación con. los cerea.les y el cerdo, en éste que
se entierade por peso aproximado, y ya que no
se menciona si es en. canal a en, pie, eómo debe
de ser?

o° F.n relación con los edificios. ^Tengo
obligaeión de abonarle el valor del yeso que he
e^npleado, además del que estoy eomprometida,

o bien ir en aycos sucesivos deseontando el que
este año he gastada de más?

Fui a hablar con el propietario para hacerle
ver los motivos por los euales no podía llevarte
los cereales, por haber sido tan pésima la eose-
eha, y ni el Servicio Nac•ional del Trigo ni la
C,. G. de A. y T. me venden trigo, ni aeeite, para
currcplir esta parte del e,ontrato ; pero como esté
señor es tan intransigente, me voy a ver obli-
gado a llevar el contrato a una revisión de ren-
ta, ya que pagando 3.200 pesetas aproximadas
de líquido imponible, le abono por renta en este
año 30.189,85 pesetas. Creo me protegerá y sal-
dré bene ficioso al pedir la revisión de renta.
yQué me dieen en relaciórc a esto?v

Tres son las cuestiones que se consultan.
La primera, relativa al pabo de la renta ; otra en

relación con las obras realizadas en los inmuebles
comprendidos dentro de la finca arrendada, y, por úl-
timo, la referente a la revisión de contrato, por con-
siderar que la renta es egcesiva.

En la primera cuestión nos encoritramos con que
1^ entrega que, cada año, ha de hacer el arrendata-
rio al propietario se compone de dos partes : una, la
renta propiamente dicha, y otra, el trigo, cebada,
aceite y cerdo, que no consideramos como renta, ya
que, según la cláusula que se transcribe, el arren-
datario ha de facilitarlo a la propiedad, pero ésta^
debe abonárselo a aquél al precio de tasa.

Es decir, que en relación con estos productos, el
arrendatario tiene obligación de facilitarles, pero con
derecho a cobrarles. Y claro es que, si por causa de
fuerza mayor, tál como la intervención de dichos pro-
ductos, la obligación del arrendatario de entregar-
les, o cuanto menos algunos de ellos, a los servicios
establecidos, a tal efecto, por el Estado, etc., etc., el
arrendatario no pudiera cumplir esta obligación, que-
dará relevado de ella, sin que el propietario pueda
hacerle reclama,ción alguna.

Por el contrario, si el arrendatario se escudase en
aquellas circunstancias para no cumplir sus obliga-
ciones, a pesar de poder cumplirlas, el propietario po-
drá egigirle su cumplimiento o solicitar indemniza-
ción por los daños y perjuicios que se le hubieran
irrogado con su incumplimiento ; pero éste no podrá,
a nuestro juicio, esgrimirse como causa de desahu-
cio, puesto que, como ya hemos dicho, los productos
que ha de entregar el arrendatario no pueden consi-
derarse como renta.

Si no se ha acordado si el peso del cerdo ha de
tomarse en vivo o en canal, habrá que tenerse en
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cuenta la intención de los contratantes, si se dedu-
jese de las demá;s clá^usulas contractuales, para nos-
otros desconocidas, o a lo que en años anteriores se
haya venido haciendo y, en defecto de todo ello, a la
costumbre del lugar.

La consulta relativa al yeso que el arrendatario ha
d^ facilitar anualmente, para arreglo de edificios, ha
de resolverse de forma que el arrendatario no tenga
que entregar más cantidad que aquella que se obligó
er, él contrato.

E1 año pasado, que no facilitó el arrendatario tal
material, se acordó, al parecer, por documento pos-
terior, que el arrendatario proporcionase la mitad del
y eso este año y la otra mitad en el próximo. Por la
misma razón podrá acordarse este año la manera de
que el arrendatario se recupere del exceso de yeso
que ha facilitado, y si no se llegase a un acuerdo,
tendrá derecho a que se le abone el exceso gastado
por él.

Por último, el arrendatario puede revisar judicial-
mente el contrato, sí considera que la renta fijada es
excesiva.

Para poder solicitar esta revisión es preciso que
haya transcurrido un año desde la fecha del contra-
to, es decir, desde su vigencia, conforme dispone el
artículo 7.° de la Ley de Arrendamientos Rústicos de
15 de marzo de 1935.

A tal fin deberá acudir al Juzgado, que fijará la
renta que haya de satisfacerse en lo sucesivo, te-
niendo en cuenta el criterio de valoración establecido
er, el párrafo tercero del citado articulo 7.°

2.527

Javtier Mart^n. Artajo
Abogado

Bibliografía sobre hongos

A. E.

aMe interesa conoeer la bibliografía que exis-
te sobre las especies de hongos (venenosos y no
venenosos) que se dan en las diferentes regiones
esparZolas.A

En la coleccióu de ^Manuales Ga^lla^ch» , antiguos
nManuales Solera) se publicó un tomito titulado Hon-
gos caynestibles y venenosos, del botánieo Lázaro Ibi-
za , con descripciones, dibujos y láminas en color, de
las especies de setas que se encuentran en España,
indicando las regiones de la Península donde se ha-
lian. Del mismo autor es el Compendio de la flora
esparZola, cuyo primer volumen comprende un estu-
dio botánico de los hongos; pero creemos que, para
su objeto, será suficiente el manual antes reseñado.

Otra publicación importante es la del profesor
Aranzadi, Setas y hongos del paZs vasco, que consta
de texto y atlas con 41 láminas, pero que, publica-
d<^ en 1897, no será fácil actualmente proporcionarse
un ejemplar, como no sea en librerías de ocasión.

El señor Aranzadi publicó en Barcelona (1935) un
atlas con texto explicativo y 20 l^minas en colores,
bajo el título Hongos com,esti.bles y venenosos (20
páginas y 20 láminas con 41 figurasl.

Aunque no se refieran a España, le serán útiles,
para la identificación de muchas especies, los atlas

en color de la «Encyclopedie pratique du Naturalisteu
(Lechevalier, éditeur, 1•? Rue de '1'ournon, Paris-Vl),
volumen XII y XYill : Les champi^no^ns conzestibles
ct vereeneux, 2.8 edition, 244 x 25U págs. con 42 x 40
figuras, 14 x 14 látninas en negro y 96 x 96 l^íminas
en color. París, 1926-1927.

Podría interesarle también el folleto Gultivo de las
setas co7n^estibles, por E. Serben, editado por la Sec-
ción de Publicaciones del Ministerio de Agricultura
(157 págs. 6 látninas y 16 figuras intercaladas), que
vale solamente tres pesetas.

José del Caiiizu
2.52^3 Ingeniero agrónomo

Propiedades de la madera
de chopo

Don Argimiro Eiján, Leiro (Orense).

aLes ruego ^rre inforrrzen acerca de las propie-
dades del chopo corno niadera, y su duración y
resisteneia ; si sirve para ynadera ert tabla y
cmrro vigc^s, y la conve,n^iencia de su utiliza-
ción.^,

Es difícil contestar en términos precisos a la con-
snlta que se nos formula, ya que, dentro de la es-
pecie conocida como chopo hay muy distintas cali-
dades de madera que dependeu de las diversas espe-
cies de chopos que crecen en nuestro país y de las
condiciones climatológicas en que una misrna espe-
cre ha podido desenvolverse.

Por lo general, la madera de los chopos es ligera
v blanca, teniendo el duramen del mismo color que
la albura.

Presenta poca dureza, es decir, gran facilidad, o
sea poca resistencia, a la penetración de los clavos,
lo que explica el uso corrrente que se hace de esta
madera para embalaje.

Pertenece al grupo de maderas ligeras, con una
densidad, cuando se trata de madera seca, que pue-
de oscilar de 0,40 a 0,61. El chopo temblón es el
más denso. Es f^acil de desfibrar y de convertirlo en
pulpa, por lo que tiene grandes aplicaciones para la
obtención de celulosa y para la fabricación de papel.

No presenta gran resistencia a la flexión, por lo
que no sue]e emplearse esta madera para obras. Sin
embargo, en algunas cornarcas españolas como, por
ejemplo, en la Rioja, se emplea con perfecto éxito
para cabios de tejado. Y sucede así porque, según
acreditan ensayos de resistencia de esta especie, la
carga de rotura por cm.^ que rnide la resistencia a la
flexión varía desde 200 a 720 kilogramos. Esta últi-
ma está muy próxima a la del pino laricio, que es
la mejor especie en orden a proporcionar madera para
carpintería de obra.

Ofrece muy pequeña resistencia al aplastamiento,
por lo cual sus postes no pueden ser empleados para
entibaciones de minas.

La duración de esta madera, como la de cualquier
otra especie, depende no sólo de sus características
específicas, sino de los cuidados aportados a su con-
servación v desecación a^ntes de ponerla en obra, co-
mo asimismo tarnbién de las condiciones del medio
ambiente en que se la coloca.
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Podemos decir que la duración intr•ínseca está en
relación inversa de la humedad del medio y que toda
madera porosa, rica en tejidos conductores, como es
la del chopo, ofrece menor duración que la de grano
apretado.

Se han hecho ensayos para medir la duración de
esta rnadera, construyendo piezas de 0,08 de diá-
metro que, hincadas verticalmente en tierra con la
mitad de su longitud al aire, han durado como má-
ximo cinco años, mientras que análogas piezas de
pino silvestre han resistido diez.

Envueltas en tierra, las piezas de chopo vienen
a. durar cinco años, mientras que, par• ejemplo, de la
acacia se conocen casos en que la madera se halla en
perfectas condiciones al cabo de ciento treinta años.

En la atmósfera húmeda de las minas, las espe-
cies que más duran y mejor se conservan son el ro-
ble, el pino silvestre y el aliso, y la que ocupa el úl-
timo lugar, el chopo.

Esta madera tiene poco poder calorífico, pues si
consideramos como potencia calorífica la cifra 1 en
e1 arce, resulta que la del pino silvestre es 0,89, y
la del chopo 0,39.

De aquí que su rendimiento en ca.rbón sea exi-
guo : un 17 por 100 en el chopo corriente y hasta un
30 por 100 en el chopo temblón.

Con independencia de ello, es adecuado para su
carbonización en vaso cerrado, a fin de obtener car-
bón para pólvora.

E1 renditriiento en celulosa viene a ser de un 32
a 35 por 100, pues el estéreo del chopo temblón, que
pesa 695 kilogramos, viene a producir de celulosa
].08 kilogramos, y en el chopo corriente el estéreo
de 650 kilogramos viene a dar 88 kilogramos..

Es fácil de raer y desfibrar, por lo que proporcio-
na copos o viruta adecuada paru relleno de emba-
lajes.

Sus empleos en carpintería dependen de la espe-
cie y del modo como ésta haya crecido. Las de más
valor y aplicaciones son las maderas de grano fino y
a^rretado y que ofrezcan algo más oscuro el duramen
que la albura ; es decir, que tengan netamente di-
ferenciado el corazón respecto a la capa periférica,.

De los chopos que tengan el corazón algo colorea-
do, puede ser empleada la madera en parquets, ta-
blones y cabios para tejados.

Los de madera apenas coloreada, como son el cho-
po del Canadá, de madera más ligera y blanda que
las del g^rupo precedente, proporcionan tabla chilla,
duelas y madera para cerillas.

Los de duramen blanco se destinan a carpintería
en interior de muebles, chapeado, en cajas de em-
balaje, para pisos de talleres, fondos de barco, due-
las, zapatas para frenos y listones para tendido de
cielos rasos.

Yor último, recornendamos que los chopos no se
corten muy junto a la raíz, porque lo que se pierde
eu calidad es muy superior a lo que se pueda ganar
en cantidad.

2.529

Antonio Lleó
Ingeniero de Montes,

Preparación de tinos de hormigón
Bodegas S. 1Vada1, l^úa (Orense).

«Terminan^os de hacer unos ti^nos de cemento
y lcierro, y quería^nos saber la ^nejor forrna de
ponerlos en c^ndieiones de que puedan llevar vi-
^no sin que éste sufra el •rnenor daño.v

Existen muchos métodos para preparar los tinos
de hormigón armado, y en general todos los de obra
enlucidos con cemento, para que no sufran alteracióu
la composición, ni el aspecto, de los mostos y de los
vinos que han de ser envasados en tales tinos. El
silicatado y el tartarizado de los tinos son los procesos
de preparación más sencillos y económicos, y rne per-
mito aconsejar al señor comunicante que utilice el
tartarizado, que debe realizar del modo siguiente :

1.° Llenar los tinos de agua para comprobar que
no se rezuman (algunas manchas de humedad, exte-
riores, que no goteari y desaparecen poco a poc,o, no
significan nada en contra de la buena construcción
de los envases). Vaciar los tinos y dejarlos secar.

2.° Embadurnar concienzudamente la superficie
interior con una disolución de ácido tártrico en agua,
en la proporción de unas diez o doce partes de ácido
por cada cien partes de agua. E1 ernbadurnado se
hará con brocha o escobilla. Después de esta pt•imera
mano, se dejará secar, manteniendo abiertos la boca,
portezuela y grifos.

3.° Se dará del mismo modo una segunda mano
con una solución de ácido en agua, al 12-15 por 100.
Dejar secar.

4.° Se dará una última mano con la misma solu-
ción o con otra un poco más concentrada (15-20 por
100 de agua). Después de que se secd este último
embadurnado, se pueden envasar en el tino los mos-
tos y los vinos, sin el menor riesgo de alteración.

De ningún modo deben enva^sarse mostos, ni vinos,
en envases no tratados.

12 . 530
Juan Marcilla

Ingeniero agrónomo

Cerdo inútil para semental
J. Sopena, Benabarre (Huesca).

«Ten,go un cerdo de diecistiete meses bierl,
eonstituído, y, si^n^ embargo, no me s^irve para
padre. ^^o obstante, de las siete cerdas que ten-
go, cinc.o me resultan vacías y dos llerras de ese
mismo cerdo. ^ Habrí-a alguna rn.edicin.a que lo
activara?u

Realmente, lo primero que habría que hacer es ver
si la poca fecundidad es debida al cerdo o si, por el
contrario, el verraco está en buenas condiciones para
ejercer la función reproductora y, en ca,mbio, las
hembras, por cualquier causa, fueran objeto de una
esterilidad.

La prueba funcional en los machos consiste en ver
la reacción y comportamiento frente a una he.mbra
de su misrna especie, en celo, si es capaz de montar-
1^.. y si termina el acto eyaculando.

Si esta primera parte la realizara el cerdo normal-
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mente, hay que estudiar después los caracteres del
eyaculado, porque hay animales muy fogosos y, sin
embargo, no sirven para procrear, porque el licor se-
minal no vale para nada ; es, pues, necesario exami-
nar el esperma. El veterinario de la localidad le ex-
traerá mediante las técnicas adecuadas y le observará^
a] microscopio. Tanto si no posee los elementos im-
presc,indibles para que la fecundación se realice-los
espermatozoides-, como si los posee y son anorma-
les, defectuosos o existen en muv pequeña cantidad
o son inmóviles, el animal en cue^stión será estéril,
no sirviendo, por tanto, para padrear. •

Si el comportamiento frente a las hembras es nor-
mal y el examen microscópico del esperma nos da
buen niímea^o de espermatozoides bien constituídos,
normales y muy móviles, podemos asegurar ^ue^ la
causa no es de él, sino de las hembras (alimentacidn
escasa o deficiente, trastornos genitales, esterilidad
endocrina, etc.).

Hoy por hoy, no existe ningún medicamento efi-
caz y práctico para curar los trastornos procedentes
del licor se^minal ; es preferible la castración, el cebo
v, en su día, el sacrificio.

Si la reacción frente a la^s hembras fuera fría e in-
diferente. podría estimul^írsele con medicamentos lla-
mados aafrodisíacos» , entre los cuales va a la cabeza
por su a^ctividad la Yohimbina en forma^ clorhidrato,
en inyección snhcutánea a la dosis de 1 a 2 centigra-
Yt^..^s ; es también muy eficaz la unión de la Yohim-
bina con la papaverina, en forma de tartrato doble,
ta,mbién en in,yección cutánea, a la dosis de 1 cgr., o
por vía hucal en la cantidad de 3 cgr. Pueden ensa-
yarse asimi^mo las hormonas sexuales masculinas u
hormonafi sexuales del lóbulo a^nterior de la; hipófi-
sis, que los lahoratorios de productos biológicos pre-
paran y expenden.

Félir Taleqón Heras

2.531 De1 Cuerpo Nacionai Veterinario.

Construcción del pantano
de Guiamets

E. Moreso, Mora de Ebro (Tarragona).

«Tenqo u^na fin.ca rí^stica de un.a superfticie
total de 16 hectcfreas, a.proximadamente, toda
ella de sec.an.o. Estri. situada en el términ.o mu-
nir,i,pal de D1ora la 1^'ueva (Tarraqona). Se ha-
lla, ademcís, dentro del hrea de las ti.erras re-
ga.bles por el pantano de Guiam-ets. Tengo en
perspectiva eonve,rtir parte de la ftinea en re-
,qadío a.rtific,ial (mediante un pozo noria, si p2r.e-

do obtener la segz^ridad de que ex,iste agi^a sub-
terrb,rzea a una profundida.d razon,able, ^u si el
Instit^,^to Na.ci,onal de Colonización me, presta
ayicda económica). Frena mi plan la esperanza
de qY^,e un dí.a, por fin, con^struyan el tan de-
seado pantano de Guiam.ets, que tantos benefi-
r,ios reportaría a la. aqri.cultura de este país, y
con ello a la economía nacional. Nunca como
este arto se haee nec,esaria el agua para los eam-
pos se,dientos, pues desde haee dos a•ñ.os que no
ha llo^^ido eon la regularidad^^ deseada para que,
lleqada la estactión de los c,alores, los árboles y
den7.ós plantac,iones puedan resistir los tremen-
dos efeetos de la sequía.

Agradee,erí.a me informaran, si las obras del
mene,ionado pantano em,pezarán pronto o si, de
m•omento, se desiste del proyee.to de un modo
i.ndefinido, pues en easo afirmativo del serlicndo
caso, procicraría construz.r el pozo que má-s arri-
ba les mev^.ciono. En el primer caso, dí^ame
qii.ién me puede dar detal,les sobre el, partieu-
lar.»

El pantano de C^uiamets, segfin el apoderado y
delegado de la Comun^idad de Regante.s del T3ajo Prio-
rato, se espera, con fundamento, principie a cons-
tivirse en el corriente año. '

La concesión se publicó en el Bolet.í.n. Oficial del
F,sta.rlo de ]_0 de a^gosto de 1944 ; dicha concesión fué
condicionada a la presentación por la Comunidad del
proyecto ^en^ral de presa, embalse, acequias y de-
talle completo de todos ]os terrenos afectados v re-
lacicín de propietarios. Además, tendrían que cons-
truirse dos estaciones de. aforos, una para el caudal
corriente ,y otra para el de las grandes avenidas, es-
tando a^mbas construída^s y en servicio, habiendo pre-
sentado el proyecto, que fué aprobado por la Confe-
de.racidn.

Se espera la visita del señor Ingea^iero de^ la Con-
federación pa,ra determinadas comprobaciones sohr^^
empla^zamiento v nive^lación de la presa v cana^les,
quedando todo conclnído pa^ra^ su re^misión al Minis-
terio de Obras Piíblicas. para^ que se seña^le la fe^cha
del comienzo de las nhra,a. ^

En cuanto a la conveniencia de alumbrar a^uas
para convertir en re^^.adío la finca de ^ue se trata,
mediante su _eleva^ción, dependerl^ del pla^zo en que
interese c,omenzar el riego de la misma, pues es sa-
hido que ]a constrt^^eción de un pa^ntano no es cosa
r•^S pi d a.

.^l^ig^iel, de Mata
2.532 Ingeniero agrónomo
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AGKICULTURA

Residuos de tenerías para cerdos

P. G. Q., de P, de I3.

^ BMe dice^z que la carnaza procedente de las
fábricas de curtidos es útil en la alimentación
de los cerdos, y eomo en ésta hay una fábriea de
curtidos, he pedido una muestra de ella, que les
envío hoy por f erroearril, para que hagan el
favor de analizarla y darme su valor alimenti-
eio, teniendo en cuenta que como va vale a una
peseta el kilo.

En el pelado de los cueros emplean cal y
su.lfuro de sodio, y por ello creo que antes de
usar como tal alimento habrá gue tratarla de
algí^n proeedimiento, que les ruego me digan
cuál es.

También quisiera saber qué plan de alimen-
tación se puede hacer a base de carnaza, hari-
na de eebada, patatas menudas, berzas y des-
perdicios de huerta, así como harina de hueso,
carne y pescado, para lechones, cerdos de roida,
cerdas de cria en gestación y eriando y cerdos
de engorde, teniendo en euenta que tengo el
cerdo vitoriano chato, que en diez meses suele
ponerse de 140 kilos.n

Desde luego que los residuos de tenerías y guante-
rias pueden emplearse como alimentos del ganado.
clue bien se comprende que éste sdlo será el de cerda
;^ las aves. Además, para no exponerse a la contami-
r_ación de graves enfermedades, pues las pieles mu-
chas veces proceden de, animales muertos de epide-
mias, es preciso cocer antes de utilizarlos todos aque-
llos residuos ; operación que, por otra parte, no im-
plica gasto alguno, pues ya sabemos lo conveniente
que es dar los alimentos cocidos al ganado en cues-
tión. En esta cocción desaparecerán también los pr•o-
ductos químicos indicados, que son muy solubles.

Los residuos que consideramos son muy ricos en
proteína, como indica la siguiente composición de su
materia seca, son :

Materia proteica ... ... ... ... ... 53
I$em grasa ... ... ... ... ... ... ... 25

Idem hidrocarbonada ... ... ... ... 22

Una ración, a base de este producto y por cabeza
mayor, sería :

Residuos de tenerías ... ...

Patatas menudas ... ...

Frutas averiadas y berzas

... 1 leilo.

... 3 »

Residuos de lecherías ... ... 6 litros.

La riqueza en proteína del primer producto hace
innecesario el empleo de harinas de carne o pesca-
do ; en cambio, será conveniente la de huesos en can-
tidad de 15 gramos. La harina de cebada puede sus-
tituir a las patatas o frutas por la tercera parte de
peso. .

En el cebo v lechones debe darse la alimentación
al máximo, siempre que nada quede en cada pienso,

pues ast terminará antes el cebo o el desarrollo, rea-
pectivamente. Zacarías Salaza^r
2.533 Ingeniero agrónomo

Vigencia del aumento del 40 °ío
para la renta

D. A., de G.

aTengo cedida en arrendamiento una finca
rústi.ca, cuya cuantia de renta está estipulada
en el eontrato por una eláusula que dice así :
aLa renta anual de este contrato se fija en cien-
to veinte quintales métrieos de trigo; pero su
pago se hará en dinero de curso legal, estable-
ctiendo la equivalenetia a razón del preeio de ta-
sa vigente para el trigo. Esta renta la pagará el
arrendatario señor Herná.ndez en tres plazos
iguales, en cada uno de los años que compren-
de este arrendamiento, en la forma siguiente :
por adelantado, en los dias 1.° de oetubre, 1.°
de abril y 1.° de agosto, en todos y eada uno
de los comprendidos en este contrato, en el do-
micilio del arrendador o en el establecimiento
de crédito que señale al efecto al arrendatario
al pagar cada plazo, siendo de cuemta del arren-
datario las costas y perjuicios que por su moro-
sidad en el abono de las cantidades convenidas
o falta de cumplimiento de este contrato se ori-
gine. A

Lo que yo deseo saber es : yTengo derecho a
reelarĉt.ar al arrendatario para este az^o agrieola
1947-48 la liquidación de los dos primeros pla-
zos a razón de 117 pesetas, como fija la Ley?
Yo habría cobrado ya estos dos plazos a razón
de 84 pesetas, pero alzora quiero saber, eomo
les digo, si puedo rec,lamar la. diferencia al arren-
datario.

Yo creo qtce si la Ley le da al arrerzdatario el
dereelto de vender toda la coseclza de este arlo
a 250 pesetas quintal métrico, le debe también
obligar a pagar toda la remta a 117 pesetas. No
Ieay que olvidar tampoco que la fijación del pre-
cio del trigo ha sido costumbre todos los añ,os
hacerla en otoño.

Del última plazo no ha.blo, porq2ee sobre él
no hay discusión. ^

El aumento del precio del trigo a 117 pesetas para
el rentista se llevó a cabo por Decreto de 14 de mayo
último, publicado en el Boletín Oficial de 24 del mis-
mo mes de mayo, y con efecto para la campaña de
compra por el Servicio Nacional del Trigo que co-
menzará en 1.° de junio de 1948 y terminará el 31
de mayo de 1949.

Por tanto, los vencimientos de rentas a partir de
1.° de junio de este año deben liquidarse a 117 pe-
setas, y concretamente, respecto a,l caso del consul-
tante, puede liquidar el plazo de 1.° de agoato a las
expresadas 117 pesetas, pero no el de abril pasado,
puesto que entonces no se había publicado aún el
aumento, ni éste tiene efecto retroactivo.

Mauric,io Garcia lsidro
2.534 Abogado

547



AGRICULTURA

Enfermedad del naranjo
Don Manuel Sánchez, Lumbralea ( Salamanca).

ePoseo una finca en esta provineia de Sala^
manea, destinada a la explotación del naranjo,
eon 2cnos 60 árboles. Se dispone del agua sufi-
ctie^nte para su riego, y éste se lleva a efecto en
f orrna abundante.

Hace unos ocho meses observé en algún árbol
cómo sus hojas se iban poniendo amarillentas.
perdiendo su natural verde intenso ; pasado el
tie^npo, noté que el tronca del árbol entraba en
plena descomposición, pudriéndose, no en su
parte exterior y sí bajo la superfie,ie, produ-
eiéndose, como consecuencia de iodo ello, la
muerte de dos árboles y encontrándose un 50
por 100 de aquéllos, en sus hojas ,y en su tron-
co, con las eondiciones que le indtico. Adjunto
remito dos hojas de uno de los nara^njos.

Desearía saber la elase de enfermedad que
ataca al arbolado y posibles re,medios para com-
batirla.p

El examen de las hojas que remite el consultante
no nos permite juzgar de la causa que produce la
enfermedad que padecen sus naranjos. Esta ha de
encontrarse en esas raíces y troncos que dice obser-
va alterados, y de ellos le a^gradeceríamos nos remi-
tiera muestras para, con su examen, poder formar
un juicio más acabado. Interesa recibirlas de uno de
los árboles muertos (raíces y tronco) y de otro de los
más atacados.

Asimismo convendría saber : Si entre los árboles
se cultiva alguna planta baja y cuál de ellas ; si el
terreno es arĉ illoso, fuerte o suelto v más bien are-
noso ; si se abonan los árboles, indicar si se hace
con abonos minerales o con estiércol, y, en este úl-
timo caso, si se coloca el estiércol junto al tronco 0
separado de éste en la línea de goteo ; cuántos riegos
se dan y si el agua de riego se aplica a manta o sólo
alrededor del tronco, como se hace en alguna parte
de Extremadura ; variedad de naranjo de que se tra-
ta, y si está injertado sobre patrón, y edad que tienen
los árboles.

A la vista de todos estos antecedentes volveremos
a examinar el caso, y le aconsejaremos en conse-
cuencia.

2.535

Miguel Benlloch
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Adquisición de vacuna
contra la peste aviar

J. F. de M. M.

aPoseo en ésta una gran^a avíeola, y en la
actualidad se está propagando de una manera
rápi.da la peste aviar. Haee mes ,y medio, apro-
ximadamente, solicitaron vacuna, por conduc-
to de la Junta provincial de Fomento pecua-
rio, unas granjas ltimítro f es, y aún no la han
recibido.

Les agradecería que lo más pronto posible
me dtijeran ustedes si pueden proporei,anarme

vacuna para setecie^itas aves, y, si no les es
posible, manera rnás rápida de adquirirla. Si
se propaga la errfermedad, ^hay algúrz ineonve-
niente en vacunar las aves que quedan en' la
misma granja? ^Existe peligro pa.ra polluelos
menores de dos meses?»

Para la adquisición de la vacuna contra la peste
aviar, si está declarada oficialmente la enfermedad
en la provincia o localidad citada, hay que solicitarla
al Servicio Provincial de Ganadería.

De no estar declarada, hay que denunciarla inme-
diatamente, y dicho Servicio facilitará el pi•oducto,
cuya elaboración controla la Dirección C^eíieral de
Ganadería^, comunica^ndo las instrucciones convenien-
tes para su empleo.
2.536 I+'élix F, Tzrrégano

Concesión de préstamos
E. Sánchez, Melilla.

aLlevo en arrie^ndo una finca rústica de ^3a
heetáreas de e.xtensión ; de ellas, unas 18 estrin
plantadas de virta, 10 d^e secano y el resto de
regadío, por agua extraída por motor c^lr' ĉ t^ricu.
Poseo siete vacas de raza laolandesa, varios cer-
dos, 12 cahras le,cheras, cuatro m2elas, ptiensos
para el ganado, aperas suftic,ientes para h.acer las
faenas can desahogo, dos carros y material de
bodega para la elaboración de vino c,on envases
de cemenfo y bocoyes de roble ; ade^ncís, en esta
firrca tiene m.i esposa una séptima parte de la
propiedad, por ser una testame.ntari.a de mi sue-
gro y estar indivisa. Y qT.ri,si^era saber si^ por el
Crédita .4grí.cola se me podrían. facilitar 25 ó
30.000 pesetas pa.ra aume,nto de ganado y re-
paraeió^n de los e.sfablos, teniendo en c,uenta que,
^to sé en la forma que habría que soltie,itarlo ni
en qué eondic,iones lo darían. F.sta fine,a está
en el tér^ncino ^nuni^c,i.pa.l de hlelilla, zor^a de so-
beranía, y rigen para su explotaci^ón todas la^s
leyes de la Península.

Les ^•uego, al mi,smo tiempo, que si disporrcrr
de impresos para hacer la petición me envíen
los necesarios y m.e diqan su importe.n

Si la finca ríistica a que se refiere el señor S.ín-
chez fuera de su propiedad o de la de su esposa to-
talmente, podría obtener del Servicio Nacional de
Crédito Agrícola un préstamo hipotecario, al inte-
rés anual del 3,50 por 100, por plazo de doce años y
hasta la cantidad máxima de 50.000 pesetas ; ruas no
concurriendo aquella circunstancia y siendo de supo-
ner que todos los propietarios que la poseen proindi-
vrso no estarán dispuestos a solicitar el citado prés-
tamo, éste sólo puede otorgarse con garantía perso-
r.al, y para ello debe dirigirse el consultante a alt;u-
na Cooperativa Agrícola, Sección de Crédito, Caja
Rural, etc. a la que esté afiliado, ya que a través de
las referidas entidades concede el Servicio Nacional
de Crédito Agrícola a los agricultores los préstaínos
de esta modalidad.

Antonio Bartual
2.537 Ingeniero agrónomo
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AGRICULTURA

Huevos cosechados con dos yemas
Don Tomás Llrigrien, Bilbao.

«llisporcgo de 150 pollitas Leghorn blanca de
seis meses y rraedio de eda^l, en postura gene-
ral, desde los cinco, y observando una relativa
grare carttidad de ltuevos eosechados con dos
yernas, n>re irtteresa conoeer si dieha anv^na-
lía de la yema al desprertderse del ovario, pue-
de ser irtfluída por la excesiva precocidad (al-
gunas pollas comenzaron la puesta a los cuatro
meses y dieciocho días) , por la alimentación o
por alyurta afecció^n del aparato generador.

Les alinrento cort la siguiente mezcla seca, en
ració^n co^ntinua :

^1 ezcla de laarinas, 50 kgs. ; salvado, 20 ki-
logramos ; harina de pescado, 16 kgs. ; harina
de trébol, 10 lcgs. ; conchilla en polvo, 3 kgs. ;
aceite de hígado de bacalao, 1 kgs. A la noche,
35 grarrc.os por cabeza de cebada, y ración de
verde, a volicntad, en amplio parque cercado.

'1'arnbién les ruego me informen si urt, huevo
cosechado^ co^n dos yemas influye en la postura
del día siguiente.u

Si las parvas aviares está^n constituídas por galli-
nas de razas ligeras, Leghorra, Castellana, etc., nor-
malmente llllclan la pUeSta elltre lOS C1nC0 y Se1S
i^leses, si bien algunas lo hacen antes, debido a un
factor llaulado precocidad, hereditario, que denota
una buena predisposición y de la que puede espe-
rarse una buena ponedora. Sin embargo, aunque ha-
ya habido en el grupo pollitas que dieran el primer
huevo a los cuatro rneses y dieciocho días, no es co-
rrecto deducir de ello estén en posesión de tal cua-
liĉad, si al mislno tiempo no se cumplen todas las
condiciones que, cual la alimentación y otras, in-
fiuyen marcadarnente en la aceleración o retraso de
la iniciación de la postura.

Existen igualmente gallinas que ponen huevos con
dos yemas, muy apreciadas, desde luego, producto
eli general de algunas buenas ponedoras, pero nun-
c;l en la proporción del presente caso, debiéndose
achacar a la alimentacicín excesivamente estimulan-
te que las gallinas reciben, la responsabilidad de esa
anolualia, haciendo que los óvulos maduren con de-
inasiada rapidez y se desprendan del racimo ováríco
de dos en dos o con ligerísimos intervalos, quedando
ambas depositadas unas horas en el infundíbulo para
luego ser recubiertas conjuntamente por la clara, se-
gregada por los folículos del oviducto y más tarde
quedar encerradas en la cáscara.

El examen de ]a fór^nula dietética suministrada a
1^;r ponedoras del señor consultante demuestra la im-
procedencia del racionamiento y nos da la clave de la
anOrnalla Cltada : Proteína Proteína

Prótidoe
Unidadee

N,

Salvado ... ... ... ... 20 2,29 8,01
Harina de pescado ... 16 6,40 8,00
I:dem de trébol ... ... ]_0 0,97 1,74
Conchilla ... ... ... ... 3
Aceite de H. B. ... ... 1

Total... ... 50 9,66 17,75

El porcentaje de prótidos alcanza al 19,32 por 100,
rnientras las unidades nutritivas que se apor•tan al
organismo, en cien gramos de alimento, son 35,50.

Las pollas a esa edad vienen a consumir unos 110
gramos entre harinas en mezcla continua y grano.
Suponiendo que de harinas consurnan unos 75 gramos,
unidos a los 35 que reciben de grano, su alimento
queda en las siguientes proporciones :

Gramoe Prótidoe Unidedne
nutritivae

Harinas ... ... ... 75 14,48 26,62
Grano ... ... ... ... 35 3,04 24,91

Total...... 110 17,52 51,53

De estos datos se deduce que la alirnentación de
las pollas es deficiente e inadcuada a una normal
postura, pues el porcentaje de prótidos que reciben
en el total de alinlentos consumidos diariamente es
excesivo, mientras las unidades nutritivas quedan
muy por bajo del mínimum recomendado, debiendo,
por lo menos, llegar a unas 65. La relación nutritiva
es tan estrecha, que queda establecida en 1: 1,93,
cuando, para que todo fuera bien, debiera oscilar alre-
dedor de 1: 4, poco má^s o menos.

Puédese corregir esa anomalía modificando la fór-
mula de la siguiente lnanera :

Kilogramoe Prótidoe Unidadee
nutritivas

Salvado ... ... ... 25 2,86 10,02
Harina de cebada. 50 5,10 35,40
Idem de pescado . 10 4,50 5,40
Idem de trébol .... 10 0,97 1,74
Conchilla ... ... ... 2
Harina de huesos. 2 0,45 0,58
Aceite de h. de. b. 1

Total... ... 100 13,88 53,14

Ahora el total de pienso que consumirían las po-
llitas sería :

Gramoe Prótidoe Unidadee
nutritivae

Mezcla de harinas. 75 10,41 39,85
Grano ... ... ... ... 35 3,04 24,91

Total... ... 110 13,45 64,75

Igualmente podría adicionarse otro cereal seme-
jante y, si pudiera ser, legunlinosa ; queda dentro
de las condiciones exigidas y es apta para çorregir
la postura frecuente de huevos con dos yemas. Es de
advertir que la puesta general bajará^, debido a que
la relación nutritiva 1: 1,93 se amplía a 1: 3,8.

No hernos podido comprobar qué influencia tenga
sobre la postura del día siguiente la cosecha en el
anterior de huevos con doble yelna ; pero si es fre-
cuente en una determinada gallina, el organismo tie-
ne que resentirse, sufriendo un prematuro desgaste
y muy resentida o inútil para desarrollar un rendi-
miento normal. A este respecto puede consultar
nuestros artículos, aparecidos en los números 192,
].93 y 194.

José 1l7aría F.charri Loidi

2.538 Perito avfcola.
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UN ENEMIGO DE I.OS MOTORES : EL

pol.vo. - Guión : César Fallola

Garcfa, Ingeniero agrónomo.-

Dibujos : Armando Fallola Gar-

cfa.-Ministerio de Agricultura,

Servicio de Capacitación y Pro-

paganda.-Madrid, 1948•

La misión divulgadora de los folletos dirigidos al obrero
rura] encuentra singulares aciertos en el que acaba de pu-
blicarse, dedicado al envejecimiento prematuro de los mo-
tores por el polvo que aspiran. Los destructores efectos de
las finísimas partículas que flotan en el aire y el modo de
cortarlas el paso son expuestos en una Sucesión de viñetas
humorísticas, apena sin texto, que hacen refr y pensar. La
práctica diaria del autor en el servicio de muchos tracto-
res abandonados a la impericia de los conductores y su há-
bito de enseñar a éstos en los cursos para tractoristas que
tienen lugar en la Escuela Especial de Ingenieros Agróno-
mos, se manifiestan ahora juntos en el nuevo folleto, que
cualquiera puede obtener gratis solicitándolo del Ministerio
de Agricultura, Servicio de Capacitación y Propaganda.

AIMANA9UE AGRÍtOIA

CERES

,t^a mnfl

ALMANAQUE AGRICOLA CERES 1949•

Revista Ceres, Avenida del Ge-

neralfsimo, z.-Apartado z7o.-

Valladolid.-Precio : IS pesetas.

Hemos recibido el VI77 Almana-
que Agrfcola 1949^ que ha edi-
tado, como en años anteriores,
la importante revista Ceres.

Este Almanaque 1949 es muy
interesante para los agricultores,

ya que contiene trabajos muy úti-

les y prácticos, entre los que destacan la sección dedicada
a la vitivinicultura con el calendario del viticultor, equiva-
lencias de las medidas antiguas y modernas, el clima y el
suelo de los viñedos, las viñas españolas, la plantación de
la vid, las alteraciones más frecuentes de los vinos, la pocla,
las enfermedades del viñedo, vendimias, el valor alimenti-
cio de la uva, vinificacibn, etc, Contiene además el Altina-

naque Ceres trabajos muy interesantes sobre astronomía y
meteorologfa ; una traducción del maravilloso poema virgi-
liano Las Colmenas ; antologfas sobre arboricultura y ga-
nado vacuno de labor ; un primoroso trabajo de Luis Fer-
nández Salcedo, sobre la relatividad del tamaño del toro de

lidia ; un estudio muy interesante sobre el ganado de tra-
bajo ; el cultivo del olivar ; el cultivo del arroz en Espa-
ña ; calendarios mensuales del apicultor y del cunicul-

tor, etc.

El Alrnanaque se compone de 4zo páginas, insertando
muy bonitos grabaclos, dibujos y fotos.

t1:^;i^cultr,tr^I' •

Statisrics '

t947

AGRICULTURAL STATISTICS 1947. -

Publicado por el Departamento

de Agricultura de los Estados

Unidos.-Wáshington, 194^•

Preparado por el Yearboolc Sa-
tistical Commitee del Departamen-
to de Agricultura de los Estados
Unidos, se ha publicado este inte-
resantfsimo volumen, en el que se
consignan todos los datos estad(s-
ticos relativos a los productos agrf-
colas y ganaderos, asf como los re-
ferentes a sus respectivas econo-

m(as, Comprende las cifras relativos a los años 194r a 1946,
comparadas con las medias 1930-34 Y 1935-39• Al principio
de cada Sección-cereales, legumbres, ganado lechero, etc.-
figura una pequeña introducción en que se especifican los
detalles necesarios para que sean perfectamente compren-
sibles los cuadros estadfsticos. También figura al princi-
pio del Anuario una completa tabla de las unidades de pe-
sas y medidas utilizadas en los respectivos estudios, asf
como su equivalencia.

En definitiva, esta nueva publicación oficial norteameri-
cana será de uso imprescindible por todos cuantos se inte-
resen por la economfa esta<lounidense y sus relaciones con
la de los pafses europeos.

EXTRACTO DE REVISTAS
Some elements of plants and ani^nals. The mineral elements

in ^lant and animal nutrition,-FRANx EwnRr CoRRIE.-
«Fertilizer Journal Ld.».-London, 1948.

Interesantfsima publicación en que se analizan las fun-
ciones que en la vida animal y vegetal desarrollan quince
elementos minerales principales, del calcio al boro, y otros
seis menos importantes, entre los cuales se hallan el cinc,
sílice y níquel,

Para todos emplea la misma sistemfrtica expositiva : pre-

sencia en el suelo y en la planta, función fisiológica del.

elemento ; deficiencias, diagnosis y efecto de las carencias

respectivas en el vegetal; iguales conceptos desarrollados

respecto al animal, partiendo de los alimentos que consu-

me, detallancío para alguno de los elcmentos más esencia-

le^, como el fósforo, la in(iuencia del mismo sobre los dis-

tintos animales domésticos y las complicaciones, concomi-

tancias y consecuencias de la deficiencia, para terminar dan-

dc^ sugerencias para luchar contra estas carencias m ĉic-

rales.

El ]ibro termina citando una abundante bibliograffa y pu-
blicando unas tablas de composición de más de 75 produc-
tos vegetales y alimentos.-J. N.
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