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Editorial

Carburantes para usos agrícolas

F,n oari^os eclitoriales. e^scritos especialmente en [os

años ^6 v 4^, i.nsistía.ntos en la necesic[ad de suminis-

rrar a[ camJzo tractores en abznulancia yue f^acilita,san

las labores c[e cultit•o, inl/losibles de realizar con. los

escaso., mec[ios cle que se rlis[ronía en ayuellos momen-

tos, es/recialmentc cn lo refc^rente a ganado de tra-

bajo.

I,a acertada po[ítica se%ruicla recientemente por e[

llinisterio cle .^l^ricultura h.a cortsegui+[o facilitar a los

agricultores canti^rlac[ inrportante de estos tractores,

que aunque rto culnaa las necesi^arlcs totales, yuc en

rttíntero rle seis mil cifrríbarnos en escritos anteriores,

sí' constituye tut [lorcentaje apreciable [lara yue pue-

clan beneficiarse rle su c fectu los cliversos cultivo..
.

Pero rle nacla servirá el esfuerzo ren[itiaclo por e^

país, a costa +le trnttos sacrificios, /larn la ac[quisicicíat

de estos medios r[e cultivo, pagac[os cn dit^isas, si no

se c[ispurte, en crrntidarl srr.ficicntc, de[ carburanxe in-

clispensable para un. furtcionamiento regular rle L^s

IlilslTlO.ti.

Lŝn el [rasado aito 1948, las rtecesiclacles señaladas

/lor lus organismos ag^roltómicos com.petentes para los

rliferentes usus agrícolas ascenr[ían aproximarlamcn-

tc> a la cantidacl de unos setenta _^• seis mil[ones de

litros rle ^asolina, r[e los cualcs fueron concerli.r[os

unos ci^ncuenta y^ ttno, con un r[éficit, pur trntlu, ríe

ccrrn cle i^ei.rtticinco ntillonc>s.

/ŝ llo ha supuesto una reducción merlia mensun[ ^1e

r[os nli.[/ones r1e litros, y como en rea.lidacl la recluc-

ción rle [us meses de c[ici.embre, encro, febrero v mar-

zo rino a ser rle rm mil[órr ytzirtientos mi.l, c>l dí>ficit

señalado se ace ►ttuó precisaanente en ayuel[os otrrrs

nac>ses cn, los que rrl consumu Jlor [aboreo sc su[>cr-

pone el yuc rxigcn. la recoleccirín y los motores r[e

riego.

Gl número de tractores en uso pasa de los siete mil,

con unos ciento setenta mil CV. Pr^ra un consumo

c[e U,4 liCros-hora y ttna jornada de ocho horas, yue,

c[escontanclo /laradas, J^uec[e estimarse e,n siete r[e tra-

bajo, el consumo cLiario alcanaa [a. cifra cle tresciert-

tos setenta v seis ntil litros.

T,as cantidades asignaclas en enero Y febrero fueron

de un mi//ón rtovecientas diez nlil, y dos millones

yui^nientos c[oce pzil, en números rcdonc[os. Se com-

hrende, puc>s, yue la re,ja rlel barbecho c[e ertero no

Jrurliera darse, y tantpoco puclo recupc-rarse lo perdi-

rlo ert el mes siguiertte.

ls'stas ci.fras, referidas al pasado año, pare>ce ser que

se nrantienen en el actual, y frí^cil es darse cuenta cle

la i.rzfluerzcia taat ertorme que han de ejc>rcer en la

preparación de los bcu•bechos, base cle nuestras futu-

ras cosechas, a las yue con tanto afán cledica su labor

de vi^ilmzci.a [a Dirección General c[e Agricultura.

Por otra parte, y por lo que se refi.ere a. los moto-

res c[e rie^o accionaclos [lor gaso[ina, puede calcular-

se yue los que hoy ftutcionan tienen una. potertcia su-

perior a cien ntil CV. L'n r_uanto a la recolecci.tirt, sc>

calcula que a[Troxintadmnente ttnos cirtcuettta v rius

mi.l CV. acciortan las desgranarloras, tril[ar[uras ^^• co-

sc>chadoras, indepenclientemertte ^e los tractores que

nlueven esta clase c[e máyuinas.

L'rt resunten, que [^ara los tres grupos c[e necesi-

clar[es señalaclas pueden calcularse unas necesi-clatlc>s

totales c[e unus ochentrt millones r[e litros en el m.o-

m.eltto actrral, cantidarl qtre irá atrnrentartdo, natu^-

ralntente, a m^edida que contirttíert las importaciones

r[e tractnres v se impulsen, conzo hasta. el momento,

las transforrnaciones rle secmto r>n re{nr[ío.
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AGHICUL'1'UKA

Ptu•ecc^ ŝataturnl, pues, que, de no hoderse rxnrplitu•

e ŝa cariticlacl achcurula el crr.po q ŝre se d^stin^ a agri-

r•rr,lturrt, se suspencla 1ŝe iŝrtportacióra cle tracture.ti rlr^

grzsoli ŝza (qrre so ŝa tcqtu^/lus que crrn. más frccilider^d ..e

corasigucrŝ de los /rrincihrzles paíse^s i.nr/rortculur<^.^.

cu ŝno .^Jmérica e Ltrlreter ŝ•cr), y^ y ŝr<^ la^ cor ŝcesiórt rlr^

ŝrn tractor clP est^r clase, e^n lugur rIe cunstituir unrr

rctinulrr ti^ un c^stímtrlo /xira r-1 agrictrltur, pucclc supar-

ner, dc^ rzo mc jorcrr lrrs circrrnsta ŝacias acttcales, Zcc /rrr-

rrrli.zació ŝŝ d<^ nnrchas c^xplotriciunes n ŝn;atcrdcis a basr>

cle zm eqrrili.brio c^ ŝatre cl ganrr^]u cle lcrbor v Irrs mr^-

<lios m^>c^irticos.

Prrrra c/cer rr rzur^strus lectores u ŝta ir/e^a tle los /xrr-

cc>rctajes que suE^orae r>l con,+umu dc^ g^aso/i ŝŝa. /ŝnrrr, lrt

rr^riculruru, r>n com pnrcrción crn ŝ otros cun.cunras trrnr-

bién mu^^ imhurtrr ŝŝ tc^s, rla ŝnos rr coratirauacirír ŝ La.c r^i-

fras siruir^ntr^.ti, corrr^s/ ŝo ŝttlieat<^s rr lus t^trjtus señ^rlrr-

clus /rrnvr <^l mr^s clu fc^brr^ro:

LI-I'KI)S

^I'axi; v médico.^ - 3-}3i11.^1^U1)

Transhortr^s generales 1-1^.^' l ; .500

( )^nnibu; de ^ ^iajcru^ _ 3.'?3U.9f;t1

Inrlustria.^, mi ŝ^a^ v obras jrúblic•a; ^.81;3J_UIl

A^ ŝ•icrrlttira ''.5l'?.^i£'ll

28. u0-1,:>! ► l l

Corno /ŝuc^c/c^ rrlr,.r^ruarsc^, lu usi./; ŝarrrlu /ŝctrrr c•r> ŝtsunrn

ŝr/;rícola sul ŝorrr^ czscnsu ŝncrclr^ rl 9/urr 1O(1 r/c^ lu rlr^.ti-

(irtttclu ^>nra lu., ci ŝrc•rr rrtc>nr•iorrc^.^ ntr^rrr^iorrarlrr.^, par<^-

^•ir^rtdo, n^rttrn-rchnr^trtc^, r^xi^^ur^ r^l /rrrr<•r^rrlnjr- /rru'cr /rr

/ ŝrc^porcrlc^ru-ru^irr yur^ r^r ŝ nur.titrr ŝ /rrrí., tir^rrr^ !rr /rrruluc-

c^iúrr u^,^rícola. soUrr^ Irx/tt.+ lrrs rlr^ ŝnrís.

/,^l ua•guntr^rato ^ríril qur /rnrlic^rrr <^rnp/r^ur.+r^ r/r> r/ur^

/rurtr^ rlr^ c^.,tr^ <^uŝŝsrrnru /rrrr^rlr^ malnn.aru•.+r r^a otrvr.ti

rrsos ŝau ^rgrícufrrs, c^rrbr^ aplir^ru•Lo trnrrfri<"^ ŝ r rrl rr^.,to <lc^

/os r•ulru.,, .eujr^lus a utt r^nnlrrrl nru^'rrr rr nrr^rurr; /rr^ru.

<^rr turlu raso, rru .er>rva rntr^^ rlifícil inrplant«r rue ^is-

Ic>nttc clr^ clr^.^aanu-rr/i^trción t^ r/c^ eor ŝh•ul qur^ inr/rirlír^-

rn r^l .titr/rrrr^.eirr nrrr( rr.tiu rlr^( r^arburtrnlr.

Nur utra prrrtr^, r^l ns/rr^clrr fi.er^rrl rlc^ la c•uc^.titi^rn. /xn•

In ŝnr^rnra rlr^ irrrrr^.,r>., yrr<> .+u/rurulrí^a r^l inr•rr^rrr<^rrlc ŝ

rlr>[ r•u/!rr rlr^ ^cr.tirrlinn bru^nln, /rir>rclc> ralur <^rr r•um/ur-

rttt^irír ŝ rurt r^! r^nrrrmc^ trn.,turr ŝo yu<^ /nrr^rlr^ jrrrrrlu<•ir.,<^

c^r ŝ lrr c>r•oaumíu rri;rru-itr rlr^l paí,+ ..i r^oulinúrr ln ..itun-

r^írín- ^rcltrul.

Tr>rrr^ ŝnos c>rttr^nrliŝlu qrrr^ l^or <^l illirri.^Ir^rirr rlr^ ;i,'^r'i-

^•u/nrra rvur u tuntnr..c^ mr>rlir/rrs rrrrlir•rrlr^s r^n r^.,tr^ u.,-

/rrr^lrr, las r•urrlr^.+, rlr^.+rlr^ la irn/rurt«r^idrt rlr^ c•rr/rn.e <^.ti-

/rr>cirilr^s t•nrt clr^.+linr ŝ u rr.^^u.ti u^rírvrlrr.^, rrl inrrr>rnrvrlu,

/ror iu., mr^rlirr.ti yuc^ srn (^^ nrvlr n,..ccslrr +lr° r^trns r-uu-

^urnrD.e 1, r/r /a ^^rr.^ulinrr qur^ .^r^ lrrr^r^isr, han rlr^ .^ ŝ^r, c^rr

/rl^^^^r brr^t•r^, unrr rc^rili<Irul yur^ rt'iir^ lu., malr^.^ rr/run-

1«rlos.
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PRECAUCIONES EN LA INSTALACION
DE UN REBAÑO KARAKUL PELETERO

Por DANIEL NAGORE

Cuando un a^t•ic ŝtltur ^auad^^ru f ŝ r ŝ •t ŝ •nde ŝ^aable-

cer un utaju d^^ lanar, ,e limita ^ ŝ atl^^uirir el nu•dio

^•^^ntruar d^• ŝ •abe•r.a; v un murue^•u de la raza ^ ŝ re-

fc^ri ŝla, instal^íudolos c u

su finea, y a Ilevar eu

su exl ŝ luta ŝ •iún el r^^;i-

men g^•ueral qnc en la

i•owur ŝ •a o r ŝ^giúu donde

vive ^e j ŝractica.

(:un el ^;anado karakul

no ^^uede ser tuu sencilla

la ^•o^a. fa:n prinu^r lunar,

por ŝjue no exi,te sitio en

q u c pu^^duu u quicrau

^^end^•rle a^luel niímero

^1^• cabeza^ dc dicha ra-

za, y cu seguudo, por-

que, ^icndo raza cxútica..

no se adapta a cualquiet•

regiún, y I ŝ ay que com-

^iarar lu dc lu zona don-

dc ^^ u i e r u estable^•crla

con lu. ^•uudi^•iones dc^ su

1 ŝatriu tle ori^en.

La^, ilc 13uuk^n•a. ^l ŝ i e

e^ la ^uya, .^ita cn las

^ ŝ ro^in ŝ idades del 'l^tu•-

ke^[ún ru;u, ŝ •u regiones

dr tij ŝ u tlc,<^rtieo y cstc.

j;ariu, ;ou ŝ nu^- dura;, de

i•ru ŝ iu, i^i^^it•rnu: v a^;ot^t-

ŝlurc^s v^•rar ŝ ^W, enlazada^

^ ŝ ur utra., du. e,taciotles

eorta^. ^ ŝ eru en la^ cfuc ac^

^ ŝ rtrdui^^• ^iuau fiuo V t ŝil-

lrilivu, t^ua^ ^^c^rmite a au;

u^eju.; ^aciar ^•I halnhr+^

ŝ •un ŝ ^ue .,alen tlr la^ ^tri-

tn^^ras v uun almat•<•u:u•

re.c^rva^, ^ ŝ art ŝ irla; ^a^laudo cuandu el fríu. la nieve

u el .u•^li^•ul^^ ,ul dcja lus catnj^us yer ŝ nu^; de ^ec ŝ •ta-

^•ión v ŝ •unvertitlu., e q ^ ŝ áramo., o,ábuua; inh^í,^^ita^.

11^• a ŝ ^uí la ez^^lieaciúu ^le ^ ŝ or ^^u^^ e^ta ŝ •Itt,^• d^• ^^^ i-

nus przsenla en el n ŝ a,lu dr la cola tina ma,u adi-

^ ŝ u^a, quc, análo^a a Ia juruba del ŝ•amello, le ;irvc^

^tara almacenar hra.a, due lue^o va gastando poco a

i^'nr]ic po^rti aset*urar que este anima^, f.^or su es'ampa, no es

un Izaraliul /^uro. ^, sin embargo, es un mcstizo F^arakul-man-

chcgo, que en e^ aspeeto erterior pueáe competir con cua^quier

pura raza.

poco en loa períodos de

erisis alimenticias. P o r

eso el camello es in,usti-

tnible para ]as travesía^

del desierto, y el karakul,

el lanar más a^ ŝ ropiadu

^ ŝ :u•a sacar prov^^^•hu d^^

lus áridas extensiun^•s dr^!

A s i a Central, eonoeida^

^^on el al^elativo de este-

^ ŝ as del bambt•e.

Se eomprende, p u e s.

que en loa sitios secos es

donde el karakul ha dc

encontrar c i rcunstancias

ecológica, o de^ vida má^

semejantes a los de su tic-

rra. Per^ debe entender-

5e que si los de esa con-

dición no presentun épo-

eaa en el año en las quQ

^ ŝŝ ^uelo se cubra de cés-

^ ŝcd con cierta abundan-

ŝ•ia, ni ^iquiera el karak ŝil
^ ŝodrá sub^istir sin salvar

la difienltad con la tras-

I ŝ wnanc•ia. Cuando 1 u s

auimales de una región se

U•a.,ladan a otra lejana.

de un modo definitivo, la

ŝ •risis func^ional qne f^n su

organismo se produc^e, ^

^f ŝte se conoce con el non^-

brc^ de crisis de aelimata-

i•ión, sólo se vence bien ^i

^•1 régirnen dietétieo me-

jora en rela^•ióq ^•un c^l del lugar de su procedencia.

^nientras qu^^, l^ur el contrario, el empeorar en este

a,^^ ŝecto e^ haeer upusiciones a quc^ la ŝ^risi^ acabe

eumo la d ŝ ^I b ŝ u•ru ŝlel ^^uf^nto. ŝnuriPn^lose enando s^,
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Pnreja de TZaraF^ules marrón (o lzornbar) nacidos en un rebaño

cs(.>añol de ltaralzules negros, indicio de =^ncestrales /^oco homo-

cigóticos.

ib^ acostumhrando a no conier. Ha de ser, pues,

fundamental contax^ con has^os sufieientes y no fiar-

se deinasiado de l^ faxna de eobrio, riístico y fruffal.

que le. han puestu al karakul, con lióereza qua pue-

de c^ausax• nxucbos dis^u^tos.

I'ara los efecCos de dificu^ltad de aclimatación, re-

sulta ventajosa la obstaculización existente para ad-

quirir ganado p^.iro de esta clase, pues, caro como es,

el Fracaso resultaría una ruina. Por tanCo, no le quo-

da otro remedio que acudir al cruzamiento, para ver

de incrustai• las cualidldes del karakul, sobre todo

el rizo, tono y brillo de la piel de 1os corderos re-

cié q nacidos, en las razas del país. Y, claro, viene

la duda y el titubeo acerca de cuál utilizará para

^^ue six•va de soporte a las 1 ŝ articularidades del ka-

raktzl que se buscan. Fn este asl^ecto ocurre im he-

cho ctu•ioso, y es que la rxza indíñena con 1a que

mejor sc loora cse objeto es precisamcnte la que

vive en sitio 1 ŝúinedo, la lacha, por ]a circnnstancia

de que c,l car^íctr.r del rizado siub lar del karakul

st obtienc xnejor con ]os ovinos de l^na más basta w

ordinaria, coxno 10 ^^s la de esta última, y precisa-

mente, el clima en que éstx vive es el que más re-

pudia el karakul.

d a churra de lugar•es secos es con la que mejor

casa después, y luego con la rasa, manchega, ete.

Si en el lugar en c^ue tiene el aaricultor su lxacienda

no es corricnte el laclxo, no 1 ŝ retenda introducir éste

en ella plra loarar el ;anado de cruza, pues se en-

contrará con que a]a crisis fisiolóñica quc determi-

xia el choqtxe dc carncterísticas raei^les, al fundirse

en el cruzamicnto. se qnirá c] de aclimatacicín de la

raza indígena desplazada, lu cual le ori^;ina-

rá funestos resultados. La base mejor será el

lanar de la localidad, y lx^brú de conlarse

con el grado de alinidad o congcuencia quc

aquéll^ ofrezca hara el karakul. Scría cucs-

tión de tienxpo lobrar lo que busca, pnes <t

medida q ►é vaya desapareciendo dc su reba-

ño la sangre indíbena se irán accntuando lus

características del karakul.

Le queda después elegir un ec ŝncntal ku-

rakul de raza j^ura. Esta raza tiene la par-

ticularidad de que su coJor negro cs donxi-

nante en relación con otros pibmentos de co-

loración dií'erente, y, j^or tunto, transuiitc

dicho color a su descendencia. 'Codos loa rnc-

dia-sanbres que obtenóa, si a^uél es dc jn ŝ -

reza estricta, serán ne;ros, y negros contiuuareín tiic^n-

do ]os descendientes dc; los misnxos, si el scxncnta!

con que se cubran es kax•akul puro. EL cruce de c^s-

tos mesCizos con un blanco le. dará, e n canxbio, nxa-

x•rones, y ei j^retexxde lo^x•ar una caba^a de^ ŝ ur^ŝdti

deberá elixninar los que así nazcan y evitar que car

neros blancos cubran las ovejas de su rebaño en for-

mación.

AI poco tietnpo se le presentarú oiro contratieml ŝo,

y es el de la consanguinidad, cuando las lu•inxcrus

media-sanbre5 obtenidas tex^oa que cruzarlas ^^on su

hroj^io padre. No es que esto sea u q disC^arate zoo-

técuieo; podría hacerlo, hcro a coudición d^^ qxxe to-

dos los descendic ntes quc ^ ŝ rescntaran al^;una taru

los elinxinase del rebaxio, y^•omo ^irobableux^nte se^•

rían bastantes, no es eeonómico el procedinxic^nto y

le resultaría má^ barato ^^l introdac•ir en su rebaiŝ u

(V^^ruecos dejando uer la adi^osidad del maslo de la cola, reserua

de gra^sa ^ara su^lir necesidades a/imenticias en ^eríodos de

r5eríodos de escasez. (Foto Peñascales.)

52



C3veja churra castellana, con la que va muy bien el cruzamiento
de absorción con IzaralZul. Cn el cordero se aprecia la domi-
nnncia de la pigmentación negra del padre. (Foto Peñascales.)

otro murueco l^uro karaknl. Las hijas de este segnn-

do con la5 ovejas blancas las puede cubrir también

con el primer morueco, puea la consanguinidad no

es tan estrecba como con las descendientes directas

de él. Las bijas del primero las cubrirá con el sP-

^;undo, v así suce^sivamente. En diez añoa, adminis-

trando bien ambos moruecos y altcrnando las cubri-

ciones en esa fo3•ma, puede prescindir de adquirii

nuevoa en todo ese tiempo, salvo accidente.

Frecucntemente, el áanadero su^pira por contar

con aláuna oveja pnra, para obtener Pl mismo los se-

mentales necesarios ; pero debe tencr en cuenta qne

no es procedimiento qne favorezca mncbo la ^elec-

ción del rebaño. Si^uiendo csa t^ráctica, se ve obli-

gado a utilizar lo qnc salga, mientras qrte procurán-

dose los raceadores en cabatia de ^arantía tiTa^e la

se;uridad de que los sementalca proceden de padres

probados por su descendencia, coea que, naturalmcn-

te, no pnede hacerlo el ^anadero corr^ieni.e con tan

exi:,rno mímcro de cabezas pnras ^^omo las qne ile ^,^r-

(iceja lacha de zona hGmeda que casa muy bien en el cruza-
miento absorbente con IZarahul, ^ero al que se o^one las con-
oaciones climática> de lo zona en que habita. (Foto Peñascalés.)

ncxicui,TURa

dinario dispone, El riesoo de ixnpurificar su rebafio

es mayor todavía si al ver los caracteres externos de.

algiín cordero mestizo tiene la mala ocurrE:ncia de

destinarlo como semental de an reba ŝo, ^iues enton^

ces la proporción de marroncs que pueden aparecer-

le será en gran niímero, con perjuicio graví^imo parzt

el avance selectivo de la caba^ia que lleva.

El valor de las pieles que vava obteniendo le ^e-

ñalará, por su calidad y el mayor tanlo por ciento

de bnenas que vaya loorando, cómo signe la selec^-

ción de su rebaño en el aspecto j^eletero, ^ntes en

estricta genética ban de hasar mucbos años para qut^

sus reses sean de f^nreza absoluta, es decir, con an-

sencia total de san^rc indíñena. I+;1 dato de quF cnan-

do en su rebaño dc cruza baca lli^^,ado a la qnin^ta

Morueco )ZaralZul guro de estir/^e de rebaño, im/^ortado de Po-
iorzia en t93v y reirn^orfado a Navarra en 1y34. Edad, nueve

meses. Granja de la Diputacíón.

^eneración, todavía en él no tendrá pura más que

una eola oveja, le demuestra la lentitud con qne c ►z

esos estadios avanzados de crnzamiento van desapa^

reciendo los residuos de la san^re indí,rena. F^t^í c]a-

ro c^ue, con cuantas más ovejas empiece la forma-

ción de^ au rebaño, más pronto llc^ará a la mcta, o

sea a la consecución dc un niímero ace^itable de pic-

les de valor. 'Codo lo que sea establecer de primera5

rnenos de 25 cabezae, con nn par de mornecos, es

comenzar lánguidamente v con pocas probabilidade,

de éxito franco.

Del tiempo que se lleva ya de experimentaoión

con este ganado se ha podido comprobar son los ha-

rásitos ^astroiniestinales, que se de9arrollan en trá-

quea, bronqnis, pulmones o intestinos, los que más
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bajas determinnu cn él, pur lu ^luc I ŝ ubrán dc ale-

jarse siempre los rebatios de los lu^are^ húmedus v

enchareados. La f^crmanente convivencia del nlorue-

co con las ovejas, por otro lado, le haee realiz<n• r°^-

fuerzo^ físicos aeotadores ŝ debido a sn 1'ogoyidad ^^e-

nésica, lo qu^^ <•on frecuencia se traduce en un dehi-

litamiento or^ánico qne los inutiliza f^ara la monta

Por esta circunstancia.

en su país de orihen los

moruecos no trashuman

c'on las oveja5. Una es-

tabulación ntoderada en

los sementales le babría

de acarrear en la explo-

tación lanar g r a n d e s

ventajas, y, en 5uma, le

saldrá más económica,

hor la mayor eficiencia

y duración de los mis-

mos.

Fn todos los casos, el

karakul debe tenerse en

la hacienda lanar comu

un enquistamiento c°x-

traño, y, de no dedicar-

se exclusivamente a la

explotación de esa raza,

debe mantenerla aleja-

da de las demás caba-

ñas. E1 karakul ha de

considerarlo exclusiva-

mente peletero, y peor

en todos los demás as-

pectos-lechero. lanero

y de abasto - qn<^ los

nuestros, cltte eruzados

con aquél empeorarán

seguramente en sus ren-

dimientos e c o ncímieo^

prupioti, por lo due^ ŝ•uanto ^ ŝ^ I ŝ a^;a f ŝ or evitar ese
mestizxje ,c*rá meritorio, a,í como ^^unible ^•I c^fec-
tuarlo, ŝlc nu ,er ^^on el deeidido ^ ŝ ro^i6^,itu ^1^' ^•rea^o•
u q rebañu dc^ ab5or^'ióu eun I'inc^ exc•lu.,ivennentd' de

producción del astrakán.

Fste lo constitttye r^l rizo m^í^ u ŝ uenu^, tub^alar

qne 10.5 corderos re ŝ^ic^n naeidos ^ ŝ re►euCan ;^^ero

como el ^^elo si^ne su de.^^n•rollo, el rizo Sc^ va Iuo-

dificando, y conviene no de.lar li^^rder la o^^ortani-

dad de lo^;rarlo cuando ^eu má^^ bonito. Acc^rtará el

meyor tanto ^ ŝor eiento de vec'es si lu sacril'iea cuan-

to antes, una vez qtte la ovc^ja lo hava lim^^ia^lo d^.^^•

pnés de sn naeimientu. Cun ellu cunsi^^n^^. además.

que eL cueru ^ea flc^xiblc v ŝ lucdc^ ŝuá5 elá^ti ŝ 'u ti ^ua-

vc de^ptxés dc^ la ctn•ti^•icín. Un li«eru lavadu haju el

a^ua ŝ•orriente ltertnitirá de^^ ŝ r ŝ^nder de la ^ ŝ iel al^u-

nas suciedades que ^ohrc la mi, ŝna buhi ŝ 'r^ ŝ u yued:ŝ -

do. Como la picl, dc^huéd de ,cparadu, del ŝ e ŝ ^u^^il^n•

extendida (nnnca c•ol^ada 5ohrr ^•u^'rda^ u de c•lavu^.).

se pondrá a seear ^^n ^itio sornbreado v ventiladu,

t,na ^iel de cordero mestizo de F^arahu/ laciro 15/15, con rim
t ren señalado mostrando cómo pnede incrustarse el carácter

de] Ftarahul en Ias ,a^as indígenas.

colocada ^obr^• tma ar-

^^illcra dc^ tcjido elaru

di.^puc.,ta en nn ha^^ti-

dor, c^n la ^^ue ^^ue^l:u•_í

pe^ada ,^,i .tie a^iuya ^ ŝur

el 1^^ ŝ do dc^ lu ^'urne. H;^

bastidor .e coluc•ará ver-

tical. 1^;1 secadu ul .,ul ^i

eu ^itio5 cali^^nl^•.^, e,,to

e5, rápido, I ŝ a^•^^ ^^ u c

^jue^lr'n arru^adan v cf

eucrru ^,on e^ccso de ri-

^;id ŝ •z. Si tardan n ŝ ái.ti ^le

lre, día.^ rn ,eear.w•, se

ŝ •urre el ries^;o ŝ 1 ŝ^ i]u ŝ ^

^^ucdan entrar en ^rntre.

fac^'iún.

^ecas ya, se a^ ŝ naee.

n u n , ^'.^polvurcánilula^

eon naftalina u pulvu.5

^1^' l^. 1). 'I'. v a^ ŝ ila^ln,

dr^ mudo c^nc' nIU ŝ eu i^ue.

de sobr^^pu^'^to ^ ŝ ^•I^^ ^•un

euc^ro. (:uanto anle^ se

rl^^,^irencla de ella^, m^^-

no, ri^^^ao tendrá ^le ^^n^•

SUfTan dt'^ll'ellill'IC)n ^)fll'

euutia d ŝ• ^i^n•á.,itu, ^^n ŝ ^

ia^ ^,ue^lan alterar.

Las notmas yu^^ a^•a-

b a m o n de ^•un^'retar,

junco con la.. ^•orrientc^:;

v^aúida, ŝ•otnu ,rencralc.^ a lu ex^^lutaei ŝín d^• lu., uri-

nos, perrnitirán a quien se I ŝ ava ^Ir^^•i^li^lo a in ŝ ^ ŝ I<^n-

t^u• el karaknl el lo^;ru ŝic r ŝ^a^ltudu^ .,uli.,fu ŝ 'luriu^,

a^,í como a mantener clentru ^1^^ .^u úrbila, _v ^,in ^iru-

y^eecionc, de.,com^^u,^^da,ti v ^ ŝŝ 'li;^ro,a.ti ^ ŝ nra la ri ŝ ^ne-

za pecuaria, el man^^jo d^• ^^,^le nu^•v^^ ^^^^' ŝ nenlu, i^u^^

de3de haef. poeOS anoti, ^Ll^Caln(`flte Vl'Inle, 11'1'UIII^IIu

en el acervo ranadero e.^^ ŝ atiol, rn el eual hi^^t ŝ ^^u^l^^-

tuos d+^cir clue tirne y.ŝ ŝ •arta al ŝ ^ nal ŝ u•aleza, a juz^^ar

no sólo por el ŝ 're ŝ•ientF° núm^'ro ŝlr ];aua ŝleru^, ŝl^• ku-

raknl, sino ^ ŝor ^^I ^iruf ŝ inclu int^•ri^^, ^'un cJu^^ la in^lu^-

tria }- el eomc^reio ^i^nen tu^lu lu relalivu ^'un ^^^ta^^

piclc^ tan nta^^nífic<t^.
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AFORO EXP EDITO
DE

(OS E[HAS EN PIE
por

JUAN JOSE FERNANDEZ UZQUIZA
Ingeniero agrónomo ,

La nplicación de nnx Ih•dcn quc cn 1947 dictarott

lo^ Mini^tcrios dc Anricultura y de Industria y Co-

nrcrcio ha ^n ŝ c^lo en ^ ŝ lano de actualidad una cnes-

ti^ín quc normal ŝneutc ^c re^uel^^e con nua u ŝ íninr. ŝ
intcrvcnciún dc Ia técnica. Me rcficro al afuru d<^

co5ccl ŝ a^ t+n pie.

Ma^, comoquicra que la a^ ŝ licaci^ín de la citada

f)rdcn n ŝ ini^tcrial conrcdc nno^ brncficios ŝnnv esii-

mablc.^. a ba,c ilcl aforo t^^cnico de dctrrmina^la., cu-

ticcha.,, ŝ^•unsidcro que 1 ŝ ucde resnltar intere.^antc d,-

di^°ar in ŝ u^ línea^ a tratar dc esta cu^^,lidn.

^forar c^ ŝ n ŝ^di ŝ• hroduct ŝ ^ ŝ,, capacidades, candalcs

^^, ^ ŝ or extensi ŝíu, sn^^erficic^. F;n nucstru ca,o, v Irc^r

vía dc cjcmhlo, ^^amo, a refcrirnos a la medici ŝín o

e^ali ŝ at•ión dcl tc ŝ nelajc dc raíz útil ^ ŝ ara la indn^tria

azncar^^ra que csi^tc en nna dete^^niuada finca, n„

reculcctada atín, conformc cxigen la, dispo5iciunr^

of•icialr., ^^ara realizar tal cstimación.

I^;^ idi•ntcmcntc que cl citado tonclaje títil qucda ŝ -

ría c^ac^^uuentc dctcr^ninado mediantc las si^uia•ntes

o^,eracioncs :

^i) Arranque total dc la cosecha cn mo^nento opor-

tuno.

b) Descorouado dc I< ŝ rcmolacl ŝ a arrancada.

c) ^Pc^aje cn báscula adecuada.

^l} Descucnto hor mcrrna^ cn rcndiuiicnto azuc= ŝ -

rero Irasta Su transformación fa}^ril.

1';n lo^ cagoy corrientc^ no interesa esta rílti ŝna de-

^cr^ninación, I ŝ neao quc el a^;ricnltor recibc el im-

^^orte dc su rc ŝuolacha ^ ŝor el re^nltado dc la opera-

ci^ín c^.

h;n Ja al ŝ licxción dc la Orden miniatcrial a qnc

c^tamos rcfiriéndono^, cn la que la concc5iún se ci-

fra In•ccieamcntc en azúcar ya fahricado, tan ŝ bií^n sc

ewita la detcrminación d), puesto que se ha e^talJle-

cido nna 1»•ofiorción fija entre la cantidad ncta de

reuiolarha quc entreaa el agricultor coucPSionario ^

la cantidad dc azúcar qne recibc el industrial cor ŝ ^•

.orciado cou c^l.

MaS, aun con la climinación dc csta dctcrmiua-

ciún, ^e con^ln•ende que no exi^tcn suficientes fun-

cionarios técnicoe para vi^ilar y coniproliur la, de-
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más operaeiones que en rnillares de fincas dispersas

babxían de realizarse en época relativamente brwe.

Por ello, el aforo ba dc efeetuarst' por otras me-

diciones o evaluaciones expeditas, que conduzcan a

resultados prá^ticamente concordes con el total pe-

saje dire^^^to dP la cose^cha de toda la {'inca.

Una manera de actuar es la que^ reduce dicho pe-

saje total al de la cosecha de tm tablar o peqneña

extensión que tenga el mísmo rendimiento nnitarit^

qu^ la par^Pla total.

Para ello es menester :

a) Flegir acertadamente la extensión «promedio^^^.

b) Medirla c•on determinada exactitud.

c) Arrancar sn cosecha.

d) Descoronarla.

e) Pesarla en báscula adecnada.

^ Conocer con precisióu la superficie total cul-

tivada.

En el terreno de aplicación práctica de las ant-•-

riores determinaciones, a) es operación delicada. Eli-

riendo varias parcelas y observando sus discrepan-

cias o concordancias se llegará a resultados práctica•

mente útiles; pero bien se comprende que con tal

reiteración se pnede hacer este procedimiento de afo-

ro casi tan imp^•acticable ^omo el enunciado en pri-

mer lugar.

La determinación b) exi^;irá varias medidas de cin-

ta métrica o, si se quii^re, mayor precisión de lonói-

tudes y de ánoulos.

La determinación e) exi^,irá el transporte cuidado-

so de báscula contrastada, quc• en iudu c•a^o I ŝ a de.

instalarse bie^n nivelada para ^^ada d ŝ^terminac•i<í^ ŝ .

Transporte y nivelación qae en ocasioncs pucd^^n rc-

sultar francamente difíciles.

La dPterminación f) requiere lú^icam ŝ^nie un ^ ŝ la-

no de la finca, que en casos ufáciles», y solanu•ni^•

en ellos, podrá sustitt ŝ irse C ŝ or un buen cro ŝluis, h^-

cho por ^rersona comr^etente.

En resumen, qne ^ste mejor sistema de aforo ^^^-

l ŝ edito puede resiŝltar también d ŝ^ difícil apli ŝ •a ŝ •iún

en gran mímero de casos.

Seguidamente se expone el pro^•^dimi^nto .5^^^,nido

en la Jefatura Agronómica dc: León, c•:uvo in^; ŝ^nia•ru.

e^ ŝior Cuní, con la colaboración d^l p ŝ•rito a!^^rí ŝ •,ola

del h^stado, se ŝior Fernández Ga1•rido, a quieucs s^^.

debe ^la patertiidad dc^l sistema, le hau a^ ŝ licado eu

la reciente campaña de aforos c•on resultados l^lcna-

me^nte aceptables, entre los que mere^+c dc^sta^^ars+•

que ba evitado disc•usiones innecesarias c+on los ^n•o-

dactores, dnienes han quedado rcal ŝnc•ute sorl ŝ rr•n-

didos c^on el grado de prPCisión quP arrojan las ^uu^:-

niptilaciones» de1 procedimicnto.

Se basa este procedimicnto en estas dos ideas f ŝu ŝ -

damentales :
l.a Sustituii• la deter ŝninación snperfi^^ial dr• I. ŝ

<^parcelita» promedio (o de cuautas sc•an mc^na•st ŝ •r
para loarar tal promedio) por nna sola n^edida lin<^al

a realizar con cinta.

2.^ Sustituir el empleo de báscula por el d ŝ• otra

u otras medidas due puedan realizarsc rá^ ŝ idan ŝ ^•ntc•

Una uisía de conjunto de la azucarera de Venta de Baños.
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cn cl camho, sin necesidad de aparatos de difícil
transporte y colocación delicada.

Para lo primero se ba tenido en cuenta que en esta

comarca se siembra la remolacha e q surcos, qne la

pericia de nuestros labradores traza suficientemente

rectos y paralelos, equidistantes medio metro entre

sí. Así, pues, la cosecba de un snrco de 20 metros

de larao e., exactame^nte la de 10 metros cuadrado^

de terreno, y, multiplicada por 1.000, se tendrá 1.^

cosccha correshondiente a la bectárea.

Queda, l^ues, resuelta la primera idea con usar una

c•.inta métrica, que se encuentra con toda facilidad,

y cuyo manejo exige precauciones de fácil obser-

vancia y vigilancia. Claro está que la repetición de

diferentes surcos eu partes distintas de la finca, con

vistas a lograr un resultado promedio, queda también

facilitada en b•ado mx^y practicable.

Para lo segundo, al iniciar cada campaxia de re-

eepaiones remolacheras se procede a una sistemáti•

ma determinación de pesos de cientos de remolu-

chas, anotando para cada peso el diámetro a que co-

rresponde. La operación se realiza con nn calibra-

dor con•iente ( Láci1 de llevar en el bolsillo) y con

una balanza ordinaria, practicándose inicialmente en

las playas de las fábricas azucareras, donde exist^^

umaterial» abnndante para el caso, del que no se rea-

liza elección al,una, tomándose los ejemplares total-

ŝnente al azar.

Fl estudio de la correlación que existe entre diá-

metro y peso, que sigue una ley matemática, según

fórmtila, cuyos parámetros presentan variaciones en

función de euantas circunstanoias influyen en la den-

sidad media de la raíz desooronada, ha pcrmitido

^cñalar los pesos nxedios matemáticos de las raíces dc

diferentes diámetros.

Fa grado de precisión de esta clase de aforos nu

nos ba exirido determinuaciones demasiado meticu-

losas, que, no obst^mte, estamos realizando con^ cose-

chas de diferentes circunstancias, y según las normas

de la estadístima matemática, con objeto de lleçar

a determinar hasta qué límite será aplicable este sis-

tema dc aforos en casos menos expeditos de los que

imperan actnalxnente.

En resumen, el peso en báscula se ha sustitnído

Iror un conteo de pies en surco de 20 m. y determi-

nación del peso por el resultante del calibrado en di-

chos pies.^

La técnica operatorin es la si^;uiente :

a) Elección de surcos promedios de cosecha y d:^

r•einte metros de largo.

b) Medición con cinta métriea ordinaria y conteo

de los pies de remolacba existente en cada snrco

medio. Cada obrero que sostiene cada extremo de l.^

cinta cuenta, por su parte, el ntímero de pies, com-

hrobando la ideutidad del conteo de ambos peom^s.

c) Arranque, en cada trozo de ^urco medio, dc un

número de remolachas consecutivas, cuyos diámctros

se calibran, anotándolos en un estado adecnado.

d) Si en taJ estado no result^m claramente domi-

nantes nno, dos o tres diámetros consecutivos, se re-

pite el arranque de reutolachas y su calibrado hasta

que se Ile^ue a«ver» cuál es el diámetro umodal».

<^) En un cuadro dc doble entrada, preparado con

los datos de oorrelación entre heso y diáme^tro d+^

las remolachas de la cumarca, se busca el cruce en-

tre anúmero de remolachas por 10 m." en surco

de 20 m.» y diáme°tro amodal» para obtcner e1 ren-

dimiento por imidad superficial.

^ La cantidad obtcnida se multiplica por la su-

ltierficie de la harcela, senún plano o croquis.

Fvidentemente yue la determinación d) no condu-

ce a resultados ri^arosamente cxactos tal como la rea-

lizamos, puesto que, por el gran ntímero de fincas

que ban de aforarse, no se practica en cada caso una

determinación matemática dcl valor «modal», sinn

que se obtiene ima impresión dc] mismo se^tín la

«^;ráfica» o estado citado en c). Pero la expericncia

lta demostrado que tal «impresión» es suficiente par•^

los aforos expeditos practicados.

De la experiencia obtenida se ha comprobado :

l." Qne el empleo de snrcos de 20 m. dc lon^i-

tud es acertado, cómodo y suficientemente prccis^i

cuando se dispone de plano en que croquizar las di •

ferente^s «densidades» de cosecba, para no l;enerali-

zar una sola medición en parcelas extensas.

2.° Que en cada surco puede bastar arrancar 2.i

pies si la cosecha es francamente imiforme, repiti^n-

dosc por ;rupos de 12 remolachas cuanto sea men^es-

ter para que se «ve^rn claraxnente el diámE:tro modal.

3." Que el calibrado basta qne .,e realice con error

menor de 2,5 milímetros, esto es, con intervalos d^

medio en medio ccntímetro.

4.° Que las pesadas de los pies de remolacha, par^^

detcrminar los pesos tipo, hau de realizarse con errc^^

menor dc 5 gramos, esto es, el deca^ramo.

5." Qne^ para detcr^ninaciones precisas sería ni^•-

nester calibrar al milímetro v pesar al gramo.

6.° Que las cosechas normales de la campaña a.••

tual se han logrado con conteos de 60 a 70 pies po.•

snrco (60.000 a 70.000 pies por hectárea) y con caYi-

bres dominantes de 85 a 95 milímetros.
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N O TENEMOS Q U E SE R
L UN ÁT I( O S

POR

MANUEL MORIlLO
Perito agrícola

Lunático se Ilamaba al quc padecía lunatismo; lu-

natismo, a la locxrra que, ^por presentar accesos pe-

riódicamente, crcían ser influenciados u oriñinados

por las distintas fa5ca por que l^aaa la luna dtu•ante

el mes sinódic•o. Vero ^^ara nosotros son lunáticos los

que tienen la «loeura» (permítasenos la palabra) de

atribuir xma scric de influencias de toda índole, de

quc carece ^í^or comPleto, a la lcma.

Es costumbre mnp inconveniente, perjudicial y

arraigada entrc los agricnliores, la de fijarsc en los

diferentes aspectos que nuestro satélite presenta para

toda ejecución de las prácticas a verificar, dando

ocasicín a no pocas consejas y prcocupaciones, bast^

el lxunto de que,.en ciertas reoiones, el creer que lr^s

operaciones a^rícolas debían subordinarse a las fases

de la luna lle^ó a forrnar artícnlo de fe, relacionan-

do con ella multitud dc sucesos legendarios.

Y así como se crearon en el transcurso de los año^

multitnd_ de refi•ancs con diversos si^^nificados, en

lus cuales se tomaba a la lnna como medio para la

expresión del sentido-qne los hay a centenares,

como :«ladrar a la lima», sirnificando amenaza im-

^^osible; «l^edir la luna», a pcdir iml^o,aibles»; ^cte-

ner hmas», tener manías; «quedarse a la ltma de Va-

lencia» , quedarse «sin saber de qué va», etc., etc. ,

se han ido crcando fábnlas inverosímiles relacionadas

con ella, pero que ban sido aceptadas hor la ;entc

del campo.

Así, se cuidaba de ejccut<n• cicrtos trabajos sola-

mente dm^ante c1 período dc plenilunio. Y cs lamen-

table quc .cun hoy, a pesar de los avances de la cien-

cia, se mantengan dichas cre^enciae, desprovista^a de^

todo fimdamento científico.

La luna ejerce cierta ^influe^ncia sobre algmios de

los fenóxnenos dc la tierra, pero no son los qne el

vulao cree; mas, en gcnex•al, es muy poco aprccia-

ble. Y sobre todo : estas influencias atribnídas las

ejercería máa lcor cualquiera de los otros lxríodos

o variantes lunares-distancia de la Lnna a la 'I'ic-

rra, xnínima o lrerineo, y máxixna o apogeo, urigen

de1 mes unomalíatico, f^aso hor el meridiano lucal n

hox•a lunar-, que no por el advertido hor la ncntc^,

o sea de la distancia an^rular Luna-Sol, ori^en de la^

fases.

Pero no vamos a hacer aquí un estudio sobre la

astronomía de la lnna, sacando fórrnul.^rs sclcnohrá-

ficas y tablas para el cálcnlo de libacionc.^, que en-

tonces sí que casi podríamos baccr caso ^ uxedir in-

1'luencias ejercidas en diferentes aspectos. 'L'rat^u•enxos

tan sólo de lucbar contra tal rai^ambrc dc manía, v

supercherías en que se conserva anquilu^ada la ahri-

cultura, rompiendo anti^uos prejuicios y divul^^andu

]a luz de la verdad.

Pnes si basta el ln•esente había l^odidu subrcllcva^ ^•

^se, por miedo a romper la tradición, ahora, con lo^

adelantos, atxmento de actividade5, etc., cs inconxlia-

iible el conservar esas creencias su^^crsticiosas ^^^n

ningxín rnodo cicntífica^. Fl hombre, por .^n co.^t^nn-

bre instintiva dc considerar cualquier suceso como

efecto de. una causa, a cada hccho le ba dc aji_ista^

]a alxropiada, y cuando c^sta la desconocc o la i^,no-

ra, la atribuve, para su tranqnilidad, una• cualqnic-

ra. Adcmás, el hombre posee un ^instinto nutiu•al a

las creencias que le ban sido infuudidas de Ixcc^ic^ño.

aun cuando se 1e demu?stre lneño lo irracional dF es-

tas creencias, F1 sér humano no e5tá satisLecho si nc^
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cree en algo, y la luna sirve a éstos de apoyo. A ello

es debido el engailo y sugestión en qne viven no po-

cos incautos.

Yero^ el }^otnbre, como sér racional, tiene obliga-

ción de, antes de formar un juicio sobre una idea de

cualquier causa, reunir pruebas abtmdantes y con-

cluyentes que lo confirmen, para que pueda ofrecer

earantías de segw•idad, y nunca achacarlo, sin parar

rnientes, a factores casualísticos, en donde no en-

tra cxplicación alguna. Yor tanto, debentos andar

alerta y saber el por-

qué de las cosas, pa-

ra no dejarnos en-

^<uiar.

Las diferentes opi-

niones sobre la in-

fluencia que tiene la

luna en la realiza-

ción, v su feliz tér-

mino o resultado, de

t o d a s las faenas o

ri•abajos del campo,

así eu los a^;rícolas v

^anaderos c o m o en

los forestales ; el que

al;^unos crean y otros

no, no estén todos de

acuerdo, se contra-

digan, etc., es el pi-i-

mer síntoma que nos

tiene que ^toncr en

guardia coutra toda

serie de costumbres

q u e, divulgadas en

forma de adagios y

rcfranes, están e x -

tendidas por doquicr y son la ^uía equívoca del hont-

hre del campo. ^

Antiguamente se rel^tcionaban de ^ran manera to-

dos los hechos de la "I'ierra con la Astronomía. Cual-

quier acontecimiento acaecido en este mtmdo se en-

lazaba con sinnularidades de los ori•os astros. Dc una

^.;ucrra tenía la culpa Marte; de un dilnvio, una bo-

rrasca, unas inandaciones, Júpiter; de una epide-

mia, ana epizootia, Satiu•no... Así llegó al pitnto de

^^^r^;ir una'^cicncia de relación, la Astrologí^a, que e;-

tudiaba el infla.jo de los astros sob^-e la Tierra, y que

alcanzó ^;ran ange, de la cual salió u^ia rama. la As ^

tromedicina, qne trataba de relacionar las enfcrme-

dades del bombrc con el movimiento de los astros; y,

naturalmente, el más al alcance de todqs era Iiuestro

^^obre e inofensivo satélite, ]a Luna.

Para curiosidad y som^isa del lector, transcribimos

un pedazo dc uno de esos libros :

«Como cada si^no del ^odíaco y cada planeta di-

rige la evolución de los diversos reinos de la Natm•a ^

leza, de aquí resulta que una serie de plantas y nai-

nei•ales fueron aprobados por la experiencia como re-

medios curativos; llegamos, sin duda. a la conclu-

sión de que ^ las enferntedades producidas por la in-

fluencia ^dc los si^nos zodiacáles y planetas hueden

cui•arse perfectamente con las plantas v Ivinerales

Luna llena.

sujetos a las mismas

influencias.»

El que se atribuye-

ra tanta inI'luencia a

la Itma sobre nos-

^otros, se debe, sin

duda alhima, a una

serie 'de motivos, en-

tre los qne podemo5

contar como princi-

^pal el ^ que el perío-

do menstrual en la

m u j c r dura casual-

mente^ lo que una ln-

nación o revolución

siiiódica de la luna,

P,S^O P,S, COn10 ttn el-

clo completo de las

cuatro ^ fases o mes

lunar : ^ alrededor de

veintinueve días. Pe-

ro ello se debe a que

el proceso de oogé-

neris, hasta el fentí•

meno de ovulación,

con e] cu^il normal-

mente es sincrónico, dtn•a precisamente este tientpo^.

^,Por qué no es de co^nprender qiie igual influencia

ejerciera en los otros animales? Y en cambio, no dnra

en ellos este misnio período de tiempo.

Si nos fijamos un poco observareiiios que cuanto

In^ís atrasado cl país, ^más prejuicios y más fábulas

se conservan con respecto a las influencias lunares

Es curioso así conocer^ las creencias de los pueblo^

aalvajes sobre el ori^;en v^imbo1ismo de la luna. Al-

gunos tienen v conse^rvan tantas leyendas y mitos, y

le profesan tanta vencración, que los eclipses deter-

ntinan^ y son causa de ceretnon^ias reli^ioso-oficiales

curiosísirnas y de ^ran vistosidad.

Con lo dicbo, pues, bastaría ; pero vamos a hacer

bincapié en al^uuas particularidades.

Es muv curiosa v difundida la creencia popular
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de que los árboles maderables han de cortarse en

creciente o en menguante, por tener la opinión de que

la luna influye en la calidad de las maderas que se

corten, si bien los que aseguran esa opinión nunca

se han mantenido acordes. Unos creen que la made-

ra, para conservarse y no ser atacada por los insec-

tos xilófagos de la earcoma, ha de ser cortada en ple-

nilunio, diciendo que la cortada en ltma nueva era

rápidamente atacada ; otros, en cambio, aseguran

que estos resultados sólo se obtienen si los árboles

han sido apeados en novilunio, pues, de lo contrario,

la madera es destruída. Pero la influencia que tiene

la luna en la duración de la madera, según en qué

fase de ella se haya cortado, es completamente inve-

rosímil.

De lo que no cabe duda es que 1a época más ade-

cuada para la corta de los árboles maderables es el

ototio o invierno, que es cuando la cireulación de la

savia es menos intensa, y de nine na manera en pri-

mavera, ya que ^a circulación es entonces más acti-

va, sin ser menester tener en cuenta las fases, sino s^

lamente que el tíempo sea seco, para que estén sus

fibras más apretadas, y su duración depende de la

clase y porte de madera que sea y del estado o me-

dio en que se la conserva.

Otra de las convicciones más extendidas entrc los

agricultores, y que hasta se encnentra en tratados an-

tiguos de Agricultura, es que «los árboles podados a

luna vieja crecen con menos vigor que los podados

en luna nueva», considerando que el día más fnnes-

to para la poda del árbol es el último martes de la

]una, hasta el extremo de que «todo árbol podado

en dicho día ya no prospera más, por lo cual se re-

comienda para hacer desaparecer los árboles dañi-

nos» (en donde se ve entra de^scaradamente la supers-

tición^.

Es igualmente error mny vulgarizado la creencia

de qne para injertar ha de ser en luna nueva, pues

si no, aun prendiendo el injerto, no da fruto. Una

de las creencias en la luna más pintorescas y exten-

didas, no solamente entre los campesinos, sino en to-

das las esferas, es la de los que mantienen que el sexo

de los que vienen al mundo depende de la fase en

que se encuentre la luna, convencidos de que esta

luna es de niños y la otra es de niñas.

No se escapan tampoco los ganaderos de estar so-

metidos a las falsas influencias de nuest^ro satélite.

Así tenemos aquel refrán que dice :«creciente, dife-

rente; mena ante, semejante», refiriéndose a la fas°

en que se ha de encontrar la luna para llevar las ye-

guas a cubrir, según se quiera nazca el producto ma-

cho o hembra, relacionándolo con el sexo del nacido

en el parto anterior, lo cual es un solemne error,

pues ello sólo dependc de que el espcrmatozoo que

alcanzó y fecundó el óvulo fuera o no portadol• de

eromosoma X, y cl que lo alcance uno u otro, aun

cuando no se sabe bien si unos tendrían rnás vigor

en determinadas eircunstancias, es un jnego de pro-

babilidades o de azar, eu el cual no intervienc en ab-

soluto la luna.

Es la más extendida, no obstante, dc cntre toda^

las creencias, la de que la luna ejerce gra q influjo

en la variación del tiempo. Crecido abuso dc su vQ^r-

dadera, pero insignificante inflttencia, debido, sin

duda, a que, simnltáneamentc a los constantes aatn-

bios que sufre^ el tiempo, la luna^ nos presenta tam-

bién continuas variaciones. Así suena aque] refrán

«cambio de luna, cambio de tientpo», que, cotno tan-

tos otros, no es real.

Fijémonos en cmo de los fenómenos metcoroló^;i-

cos que caracterizan el tiempo : la lluvia, por ejcm-

plo. Hay un refrán que dice :«Luna ]lena dc cncro

disipa ^las nubes». Claro qtte no hay regla sin execp-

ción, y que esto podía ser causa de los otros facto-

res que se hayan conjttgado, pues no va a depcndcr

so]amente de uno; péro, ^ de qué sirve entonccs su

influencia, si no es capaz de. modificación algtuia so-

bre el irreparable cambio de tiempo originado ^tor

otros factores?

Para ver si podía tener inf]uencia en la atn^cí^fcra,

provocando mareas, como lo hace en cl mar, y ori-

ginando el desequilibrio, con cambio brusco dcl tiem-

po, se hicieron estudios por Laplacc, Rouvard, et-

cétera, sobre las mareas originadas por la lana en la

atmósfera; pero si bien se confirmcí quc las prov^^-

ca, son casi insinnificantcs las variacioncs prodi^cida,

en la presión atmosférica, lo que^ las hace inapre-

ciables.

Podría originar cambios por efecto de loti cnovi-

mientos prodncidos por desplazamientos dc masas

de aire a consecuencia de las mareas, corricntes dc

aire a diferentes temperaturas, que ponir ndola^ cn

contacto favorecerían la condensacicín y preci^^itación

de^l vapor de agna, pero ^bajo la condición de qnc se

mantuvieran nada más que estas condiciones propi-

cias, sin variación de los otros factores.

Así como vemos no tiene inflnjo considerable^ so-

bre la lluvia, no lo tiene tampoco sobrc los ota•os fe-

nómenos meteorológicos que^ detertvinan el ticmpo

im^:^erante; esto es : nieve, viento, tempcr<^.ttn•a, hu-

medad relativa, nubosidad, presión, ^,tc. Y si tiene

alguna influencia perceptible, no tien^^ int^^rés prác-

tico, ya que es inflnencia de probahilidad, esto es,

que sólo durante e1 transcurso de los años st^ ha de-

jado sentir a su favor la influencia.

Dice un eminente asri•ónomo qne «la influencia de
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La é/^oca más adecuada /^ara cortar madera es en otoño c inuierno, /^recindiendo de la Jase en que se encuentre la luna

la luna en el problema de la predicción del tiernpo

debe ser completamente despreciada. Sólo el día en

qac la Meteorología adquiriese el carácter de exacti-

tnd y precisión que tiene actualmente la Astrono-

rnía, ^•abría considcrar la acción de la luna en las va-

riaciones dcl tiempo».

Y es que no tratamos yá de desmentir que sea el

tínico factor originario de los catnbios del tiempo,

pues en este caso el tiempo sería igual en todo el.

Globo cn los tnismos días, ya que son las mismas las

variaciones dc la luna, cosa que sabemos no ocut•re,

pues las variantes del tiempo se manifiestan a zonas

y su causa principal son los movimientos de masas

de uiri^ a^^riginados por diferencias de temperatura y

consecucnte ^n•esión, sino de que su influencia, aan

csisti^^ndo, por scr cn poqnísima proporción, no se

denota, por su insignificante poder al lado de los

otros fa^•tores causales, lo qtie prácticamente la bace

inexistente. Aaí vtmos distintas localidades con di-

verso tiempo y variaciones de él, bajo la misma luna,

conservándos^: en cada lugar, a la larga, las modali-

dades de tiempo qne determinan el clima local.

Sigamos haciendo crítica de las manías y costum-

bres seguidas, que tenemos abundante tema.

Se cree influencia de la luna durante todo el ciclo

vegetativo de la planta, me^jor dicho, agrícola, d^

su cnltivo ; desde ^ la manía de tener que ]levar al

campo los estiércoles en los cuartos de luna ca•ecien-

te y menguante solamente, hasta en la recolección

de las cosechas para su posterior conservación, aun•

que únicamente depende ésta de las condiciones de

almanecamiento, local, temperatura, bumedad, lim-

pieza, aireación, etc.

^ Así, está muy dif.undida también la fe de su in-

fluencia en la siembra ; creen algunos que las plan-

tas cultivadas por sus frutos deben sembrarse en men-

guante, y qne, en cambio, los cultivados por sus raí-

ces bay que sembrarlos en luna creciente.

Pero la influencia en la siembra, babiendo visto

no la tiene en el tiempo, ^por qué otro medio la va

a tener en la siembra? Para la siembra, lo qne es ne-

cesario es que existan las condicions extrínsecas P

intrínsecas quc dicta la Agronomía para la buena nas-

cencia de la semilla. La manía de fijarse en la luna

para regar, en lugar de fijarse en las necesidades del

hlantío, ba decaído bastante en lugares donde a tem-

poradas escasea el agua, y por la obligación de tener
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qtie regar cuando toca sc l^au dado cuenta de la sím-

plr:za que sebuían.

Y tanto ee extendió la falsa influencia liznática, que

no solamente en las prácticas del campo al Sereno 0

intemperie, sino que inclusive a las qne efectúan en

el interior de sus locales, también les alcanzaba su

ficticia influencia. Así tienen la manía de que el

vino queda turbio si está hccho entre dos lunas; que

ee ha de traseear en luna Ilena, y también en la ela-

boración del que^o y, en ^,eneral, en toda trausfor-

nhación de productos acrícolas, que por ser funciones

k,iolcíóicas corre riesgo de estro^^earse si no se trat.a

con los requerimie^^^tos preciaos.

No vamoe por eso a extendc°rnos contradiciendo

refrán por refrán, qur los hay a centenares, y lo po-

dríamos hacer. Para propia risa dc lo., qu^e creei7 en

la. luna, eY^^onemo5 el tíltin3o, extremo de incon-

gruencia. llicen que el tocino crece o menatta al aei•

sometida a la cocci^ón, seaún que 5e haya matado el

cerdo en menguante o creciente.

Nos bastará decir c^^ue así como el refranero espa-

ñol cs una joya de valor, ^^or su oi•i^;inalidad y verda^

dero sentido, ciímnlo de m^íximas, el. reSranero a^rí-

cola real (no tanto) deja de serlo en cuanto se rela-

ciona con la lunornanía y qneda falso c incierto.

Hay c^aienes creen en influencias de la luna, v se

creed no ser sul^erstícioeos. ^uien crea cu ínT^ueu-

cias lnuaree no tiene derecho a burlarse de lus que

creen ^n otraa superstieiones. Así, hay ^•ouvenci^los

dc que «cuando hay tormenta es menester clavur un

ctichillo en medio de nna hoáaza, para aliuycnturla».,

y que ^csi se tiene una huevada que la esté iu^•ubandu

la clueca, euando truena, colocar una llave de hi^^-

rro, si no se quiei•e quF• perczcan los pollnelos antc^,

de nacer», y otros mueJ^oS disparates y di^parute5 qu^^

se conocen al recorrcr y observar las co^[un^hrea ^^^^

las diversas rebiones y comarcas. A.Sí c•onw tuu^^io^•u

en l05 pi•esa^ios funestos, que tambir^n lo^ I^uy u^li^•-

tos a ellos a montones.

Son sei•es dejados fácilmente de con^^enc^er y ^^oc•.o

observadores, que, de entre cien casoa, no recuerdan

los noventa y nueve en qu^^ ha fallado la jn•edicción,

sino aquel c:n que se ha cuinplido.

Así, nadie^ eree en los presa^ios fi^ncsto^ ; ^^eru un

día que se «cncucntru un exriicrro al salir dc casan,

uoye llorar a un perron, ccrompe im es7x^jo» u uderra-

ma un saleron, él no ci•eerá, pero ac^u^^l día le suc^^d^^

algo desagradable, qae le hac^e temrr otra ver el ^^rc-

RilálO.

Hemos de procurar, ^^ucs, desen^,aiiar a todo, es-

tos obcecados, demostrándoles 5u e^xor.

(;S an error^ creer que se ha d: injertar la ler"^a nueoa.
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EI suministro de fertilizantes en la actual campaña
2Qué es el calciamón?

Por E. SANCHEZ BUEDO
Ingeniero agrónomo

iZurantc el a^^tual año agrí^ola d.° ahouos, que ya va

iuás que mediado, las realidade^ de f^irtrega a lo, aári-

cultox•<^^s de las distintas cla5es dc nhonos van sicndo

inás lialagiieiias que l^i: de la cani^^aiia antex•iox• Y

permiten esj^erax•, cn 1os ^s^^ectos aún no nax•nc.ili-

zados, nna mejora sucPSiva que noe ac^^x•qnc próxi-

niaxuente al ansiado estado de narnxalidad.

Haceinos a co:xtinuas^irín reseira de lo que afecta

a cada clas ^ de fertilizantes en particular.

leran bien las oU•as ^alcs nxá^ que en ca^o d^° extre-

rna neccsidad. ^Vo es el xnisxno el ^le las tiex•x•as del

territorio peninsular, en cl que dan cacclentcs rr^sn!-

tados c l cloruro v laa saLes bajas, salvo en ^^etermi-

u^idzis j^lant^ts, clasiLicaci^s coxno clox•ófobas (tab^ico,

px•incihalxnente).

Estc problenra de aninenxo de la px•oducción dc

snlfato es dc muy fácil soluci<ín, vi;to qxi+^ todas la.^

priYneras materias neces^n•ias abundan cn el ^^aís.

AKONOS YOTASICOS

N^l hccho de que la Providencia l^aya dutado a F^5-

^^aña de ricos yzicimientos dc sales potásicas deter.^

rninu ^lue el suministro de las mismas a nnestra Agri-

culttu•a uo cree nin^;ún problema ae importancia.

Lo xínico que nos faLta es aumentar la fabx•icaci^n

del suLfato, para poder atender a regiones naciona-

les que, como las i;las Canarias, ni por la calidad dc

sns terrenos ni j^ox• la natui•aleza de sns cxxltivos to-

ABOiVO^ P'OSFATADOS

La abunúancia dc inatcria j^rinxa, dc quc disfru^

tamos en el caso dc les fertilir^nteti l^otásicos, se con-

vierte en escasez en lo ^1u^^ Ixac^e rei'erencia a ŝ ,tos.

Lo^ yacixnientos nacionales dc fosfatos naturales

sun pobres en calida^l y cantid^d, dc extracción y

t^-ansformación difícil, y aLejados dc lo^ ^n•iucipales

ccntros úe consnnxo.

A pesar dc esto, es dirno dc loa cl c.,fucrzo de lo:

Vista ^arcinl de las minas de Potmsas Ibéricas (Liarcelona).
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fabricantes esparioles, que los están baciendo rendir

al máximo económicartrente posible, pero no puede

pasar de un 10 por 100 de nucstras necesidades.

De lo dicho se deduce que, para el suministro d.;

fertilizantes tan necesarios, dependemos de la impor-

tación, aunque ésta sólo quede reducida a una de

las materias primas, el fosfato, ya que el ácido sul-

ftírico, necesario tambitn para la hreparación de su-

perfosfatos, es todo de oriáen nacional.

Las fábricas espariolas de suherfosfato tienen capa-

cidad más que sobrada para atender a la demanda

del campo, y las instalaciartes son en varias de ellas

modernas, y en otras han sido rnodernizadas reoien-

temente.

Reanudadas hace próximamente un aito las rela-

ciones comerciales con T'rancia, y no interrumpidos

los suministros de E ►ipto, se cuenta ya con fo.afato

suficiente para la obtención anual de tmas 800.000

toneladas métricas de superfosfatos. Como la de-

^nanda máxima a que se lleeó en época normal no

pasó de L000.000 de toneladas, se ve qtte estamo^

a punto de llegar a una situación de normalidad

franca.

ABO\OS nITHOGL:hADOti

1.° Nitrcctos.-El pruveedor principal sigue siend^

Chile. Los arribos de nitrato de sosa natural del país

hermano, que se vienen baciendo con toda rebulari-

dad, alcanzarán en la actual catnpaita unas 115.000

toneladas métricas.

EI transporte se hace en buques, bajo pabellón na-

cional, y la tnercancía que 11e ‚a a granel se envasa,

a la lle^ada a nuestros puertos, en sacos fabricados

en Espatia.

\'oruega está enviando nitrato sintético de cal, en

cuantía que alcanzará las 26.660 toneladas métricas.

Como de Bél;ica ban de venir 6.000 tone.ladas mé-

tricas de nitrato de sosa sintético, y al^;o de nitrato

de cal de otras procedencias, se llegará ya en este año

a un total de unas 150.000 ioneladas métricas de ni-

iratos.

El consumo másimo ant^rior a 1936, época nor-

mal en cuanto al suministro de fertilizantes, no re-

basó esta cifra de 150.000 toneladas.

Así, pues, la situación en cuanto al suministro de

este abono nitro^enado no puede se^r tnáe satisfac-

toria.

2.° Srilfato ancónico. - Es el abono nitrohenado

del que mayor empleo se hacía en situación normal.

habióndose llenado a un consumo de unas 360.000

toneladas métricae para un atio a^rícola. Es también

actualmente el fertiliz^nte nitroñenado del que se-

guimos padeciendo más escasez, tanto j^orque aún no

se ha normalizac^o la producción de las grandes fá-

bricas del extranjcro, que todavía no pucdc•n hacer

frente a tma dc:rnanda mnndial más elevadu que .: ƒ
de antes de 1936, cuanto porque los grandiosos pro-

yectos de fabricación nacional, a pesar de lo activa-

mente que en ellos se trabaja, atSn no I ƒ an 1 ƒodido aer

ultimados.

lle producción nacional, en el mejor de los casos,

no hodremos contar en la actual cantpatia con mús

de unas 30.000 toneladas.

Nuestro principal suministrador será 13éleica, dc

la que se van a recibir, en el 1 ƒrimer seruestre de 1I49,

50.000 toneladas métricas.

Negociaciones en curso con. otros países 1 ƒ ea•miten

esperar, con grandes probabiildades de se^;aridud, el

arribo de unas 20.000 toneladas más.

3."' Otros nbo ƒros ƒritro^,renados.-1)i• 13 ƒ^Ihi ƒ •u vcn-

drán 3.000 toneladas de calciamórr, fcrtilizante dc

cuya composición damos rnás adelante brcve uotieia;

de Holanda, 1.000 toneladas de cloruro amónico, v

de la A ƒ•gentina, muy probablernerrte, al;;o dc san^;rc

desecada.

F,n resumen, el suministro totxl de^ abonos nitro-

genados en la actual campaña es :

1^ITRATOS
r„^^PI,^a^^.

De sosa natural (Cbile) ... I I,i.llllll

De sosa sirrtética (Bélhica) - 6.OIlll

De cal (de varios ^:raíses) .. 3.111)(1

De cal (Noruc:ga) _. _ ?6.6611

I 511. ^,'i611

SULFATO AMONICO

De producción nacional . 3U.1)Ilfl

De Bélgica ... 5(I.flllll

De Gran Bretaña 8.ill(1

De otros países .. 31).I)I1O

(lTBOti n^rrxocrVADO^

I (18.:^111)

Cianamida (varios países) :i.(11111

Calciamón (Bf^l^ica) __ . _ 3.1)I111

Clortn•o amónico (Holanda) .. l.f)011

9.0011

lIabida cuenta de qne los fPrtilizantes nitro^ena-

dos son, en parte, sustituibles unos por otros, v qu^'^

los nitratos, distribuídos e^n aplicaciones rehetidas.

dan muchas veces tan bue^n resultado como cl sulfa-
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A/macen de cloruro potásico, }areparado para el enoase.

to amónico aplicado de una sola vez, debemos com-

parar las posibilidades de abonos nitrogenados para

la campalia en curso, que son de un total de unas

270.000 toneladas, con las 500.000 toneladas que en-

tre nitratos y sulfato amónico se recibieron en el año

de máximo consumo, anterior a 1936.

Así, pues, hemos logrado ya llegar a cubrir el 55

por 100 de las necesidades del agro español, y cou
perspectivas cada día más halagiieñas, derivadas de

las posibilidades a corto plazo, de la produceión na-

cional y del aumento de la importación.

CLORURO AMONICO Y CALCIAMÓN

El calciamón, abono nuevo por lo que respecta

a su nombre, y casi también por lo que hace a su

componente principal, debe su efecto fertilizante a

éste, que es el cloruro amónico.

El cloruro amónico y sus derivados no se habían

vendido, como tales, en España para aplicaciones

fertilizantes, lo cual no quiere decir que no se hayan

empleado en absoluto.

1Vuestra aún pequeña industria de fijación de ni-
trógeno produce cantidad muy moderada de cloruro

amónico con destino a aplicaciones industriales, es•
tando, además, prohibido por las disposiciones ofi-

ciales vigentes que se destine a aplicaciones agrí-

colas.

En época normal, cuando se podía obtener en el

mercado cuanto sulfato amónico se necesitaba o s^

deseaba, nuestra Agricultura no solicitó nunca el clo-

ruro, que por esta razón ni se vendía ni se ofrecía.

A partir de 1940, al sobrevenir, como consecuen-

cia de la segunda guerra mundial, una gran escasez

de fertilizantes nitrogenados, algunas partidas de clo-

ruro amónico nacional que salían de fábrica para

usos industriales, previo un ligero cubileteo del

«mercado negro» (vulgo «estraperlo), acababan en

un arrozal, en un campo pe patatas o en , una huerta

de hortalizas, etc. En todos los casos, la venta se ha

hecho sin dar a este abono su verdadero nombre,

sino haciéndolo pasar por otro de los ya conocidos.

Desde luego, las cantidades utilizadas en usos agrí-

colas han sido muy pequeñas, insignificantes, si se

comparan con las que de fertilizantes nitrogenados

necesita el agro nacional en cualquier campaña. Esta

referencia se hace sólo con la finalidad de demostrur

que el empleo de cloruro amónico como fertilizan-

te no es, en puridad de verdad, nuevo entre nosotros,
aunque lo sea teóricamente.

El que hasta ahora no haya habido una demand:I

específica de este fertilizante no puede ni debe sig-

nificar que en el futuro no haya de emplarse; bieu

puro o, mejor, en su3 derivados, con un nombre

bien claramente especificado en facturas, etiquetas y

sacos, y en las circunstancias y cuantía que lo hacen
aconsejable.

El cloruro amónico de pureza corriente, para usos

industriales y agrícolas, ea una sal blanca bastanta

higroscópica, con un contenido de nitrógeno amoni-

cal de 24,5 por 100. Su acción fertilizante es debida

a éste, como sucede en el sulfato amónico, y puede
austituirle en determinados casos, pues sus resulta-
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dos, habida cuenta de las circunstancias que a con-
tinuaŝión detallamos, prácticamente, casi se equiva-

len en cuanto a aumento de rendimiento de la cose-

cha, que es lo que el agricultor buaca a plazo inme-
diato.

Los que pudiéramos llamar inconvenientes del clo-

ruro amónico, que en buena parte se mitigan en sus

derivados, estriban principalmente en su acidez, que
es mayor que la del sulfato. Esto hace que su em-

pleo en nuestro país no deba aconsejarse en tierras

ácidas y muy pobres en cal. Por fortuna, éstas son

muy escasas en el territorio peninsular, donde casi

todos los suelos son de reacción neutra o alcalina.

En cambio, lxay que proscribirlo en absoluto en las

islas Canarias, cuyos suelos y cultivos no lo acon-

sejan.

En cuanto a plantas, no se debe emplear en la^

francamente clorófobas, como el tabaco, y con pre-

caución en las alcalinófilas, comó el tomate, etc.

De todos modos, este fertilizante, y mejor sus de-

rivados, que se utilizan ya en cuantía bastante im-

portante en otros países, pueden llegar a tener un

puesto de cierta importancia en la lista de los que

se aportan ya a nuestros campos. No hay que olvi-

dar que su fabricación ea barata, más que la del sul-
fato.

El calciamón 20 por 100 que se va a inxportar;

nombre registrado en Bélgica para uno de estos de-

rivados, tiene la composición siguiente :

Eleme.nto principal

Cloruro amónico (C1NH4^ = 71,2 o sea 20,2 °/o de nitr. amoniacal

Componentes secundarios

Nitrato sódico (No8•Na) 0,6°/0 (0,1°/o de nitrógeno nítr.)

Cloruro sódico (Cl • Na^ 1°/0

Caliza foafatada natural, molida 20,20/0
Agua (H90) 1°/0

5e ha conseguido, con esta composición y la for-

ma granulada en que se sirve, evitar el inconvenien-

te de la higroscopicidad, facilitando la distribución,

y mitigar sus características acidificantes.

Este fertilizante, creemos debiera ensayarse en

nuestro cultivo ai•rocero, en dosis, como el sulfata^

amónico, de unos 500 kilos por hectárea.

En los demás cultivos de regadío, y con las limit^i-

ciones antedichas, en dosis de 250 a 300 kilogramos,

distribuído o esparcido unos días antes de las sienx-

bras o trasplantes.

Fábrica de (a Soc'edad Belga de Nitrógeno y /^roductos qaímicos de Marly, en donde se oótiene el calciamon.
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Vaxnos a tratar hoy de un tema de grati interés

para las faxuilías campesinas, que a menudo, con la

uxucrtc de su principal representante, e1 cabeza dc

familia, cultivador directo y personal, vieron des-

aparecer la posibilidad de utilizar la fiuca que lt•s

daba el pan de cada día y a la que quizá ellos mis-

mos aportaban sus esfuerzos, fecundándola a golpeti

de su azada e infundiéndole el sello especial de sex

ser y su personalidad.

Muchas son las ventajas de que los arrendatarios

«protegidos» gozan; pero, claro es, su disfrute está

subordinado a que ellos o cualquiera de los mieux-

bros de su familia tengan la capacidad física nece-

saria para dedicarse a la dura labor agrícola. Po?

eso, cuando se da el caso de que uno de tales arren-

datarios pertenece a la comunidad familiar, en la

que sólo él cuenta con el vigor y destreza necesa-

rios para hacer fructífero el suelo, si bien los demás

nxiembros de la comunidad colaboran en los traba-

jos secxmdarios, al morir aquél, estos últimos ven

agravada esa desgracia con la pérdida de tales be-

neficios, y, además, en una gran mayoría de casos,

tienen que abandonar el inmueble que constituía la

fucnte de su sustento. ^Hay solución en la Ley para

renxediar ese desamparo?... Pucde haberlo, y de ello

precisamente nos hemos de ocupar.

Cierto es que los contratos, y entre ellos el de arren-

damiento, sólo producen efectos entre las partes que

contratan; pero ya en Derecho romano se decía que,

« muerto el arrendatario dentro del tiempo de la con-

ducción», su heredero le suceda en ella», y que se

desconocía el camino de la verdad si se afirmaba que

los herederos del arrendatario uo sucedían en Pl

arrendaxniento ; p o r q u e «si el arrendanxiento es

perpetuo, se transmite igualmente a ellos, y si tem-

poral, les incumbe la carga del contrato durante ?1

tiempo de la locación», afirmándose del propio modo

en nuestro Código de las Partidas, que dulcificó un

tanto el excesivo rigor de las leyes romanas, que si

el señor muriese, «... el heredero es tenudo de guar-

dar el pleito según que lo puso el finado e deuelo

auer por firme». En el Código civil, por el contra-

rio, nada se dice acerca de este particular, cosa que

explica la doctrina en el sentido de que no es pre-

cisa disposición expresa, pues al mismo resultado se

llega a través de la aplicación de los principios ge•
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nerales que lo informan, especialmente del artícu-

l0 1.112, que ordena que todos los derechos adqui-

ridos en virtud de una ley son transmisibles, y del

1.257, que dispoue que, en determinados casos, los

contratos extienden su eficacia más allá de los pro-

pios contratantes, produciendo efectos para aus here-

deros. Mas lo cierto ea que esta evidente laguna de

la ley daba lugar a dudas y litigios en la práctica, y

de aquí que la moderna legislación social, deseosa de

llevar la paz a los campos, dicte preceptos expresos

destinados a regular esta interesante modalidad de

prórroga de contrato, que se recogen especialmente

en el artículo 18 de la Ley de 1935 y 4.° de la mo-

derna Ley de 1942, que, junto con algunos precep-

tos de la de 1940, constituyen principalmente la le-

galidad vigente en la materia.

La finalidad de estas disposiciones no puede ser

más evidente ; pero si con espíritu observador ana-

lizamos su evolución, podremos afirmar que el fun •

damento de la continuidad de la relaeión arrendaticia

pasa a través de la Historia por un triple fase :
^a) El Derecho romano, aristocrático y señorial,

trató de defender principalmente los derechos del

arrendador. «La cuestión jurídica-dice Scaévola-

solamente revestía un aspecto. el de la carga-onus--

que representaba el contrato, la cual pesaba sobre el

arrendatario y sus herederos : Pdi se miraba a la per-

sona del locador, sino en cuanto la transferencia su-

cesoria del arriendo pudiera redundar en su prove-

cho, ni se preveía concretamente el caso de au

muerte. n

b) Superada esta antigua concepción, la Ley de

1935 trató de defender en primer término los inte-

reses de la familia natural y la permanencia en el

cultivo, extendiendo sus beneficios a los parientes ei^

igual árado ilegítimos y adoptivos.

c) La Ley de 1942, por último, se inspira en nuc-

vos principios, otorgando una especial protección a

los cultivadores directos y personales, a aquellos que

la mano en la esteva salen producir el milagro de

convertir los campos yermos de la Patria en verde

lienzo de subido color primero, y más tarde en dor^s-

das espigas y hermosos racimos, extendiendo sus be-

neficios a los familiares cooperadores, sean ellos ca-

paces o no de cultivar la tierra, con detrimento mu-

chas veces de los propios herederos, en los términoa

que después se verá.

Vamos a ver los requisitos que la Ley exige para

la transmisión de la relación arrendaticia, y, asimis-

mo, el especial orden de suceder que señala; todo

ello, naturalmente, referido a arrendamiento de ren-

ta inferior a 40 quitales métricos de trigo y cultiva-

dor directo y personal ; contratos que merecen una

especial atención por parte del legislador, y que la

doctrina califica de «arrendamientos protegidosn.

En primer lugar es requisito imprescindible, clai•u
está, que exista un contrato de arrendamiento váli-
damente celebrado, lo cual no quiere decir que sea
hecho por escrito. En e] régimen actual de arrenda-

mientos, los contratos son válidos cualquiera que seu
la forma en que se hayan celebrado, con tal que exia-
ta un precio o renta cierto. En segundo término, es
necesario que haya muerto la persona que figurase
como arrendatario en el contrato, y, por último, que
existan «familiares cooperadores» en el cultivo de la
finca.

E1 orden de suceder qué la Ley marca no ofrece

dificultades ni da lugar a dudas : en primer lugar, y
como justo respeto a la voluntad del difunto, le ha
de suceder en sus derechos el «familiar cooperador»
que éste hubiese désignado en su testamento, si lu

otorgó. Mas puede ocurrir que el arrendatario cabe-
za de familia muera abintestato o en el testamentu
uo haga ninguna designación de quién le haya de su-
ceder, y entonces dispone la Ley que los «familiares
cooperadores», de común acuerdo, elijan, por mayo-

ría de votos, el que haya de figurar como titular del
arriendu, para lo cual concede un plazo de dos me-
ses. Si pasado este plazo no se hubiesen reunido para
proceder a la elección del heredero, entonces será el
propio arrendador el que elija libremente, entre

ellos, al sucesor del arrendatario en los derechos de-
rivados del contrato, que aerá, por así decirlo, el re-
presentante o cabeza de la nueva familia campesina
en su más amplio sentido.

El único problema que en la práctica se puede pre-
sentar es el de aquellos casos en que el «familiar
cooperador» elegidu, por razones de edad, sexo, sa-
lud, etc., no pueda, por sí mismo desarrollar otra
actividad que la que implicaba su «cooperación», siu
que pueda por sí participar directamente en el cul-
tivo. Este supuesto no aparece, realmente, resuelt:^
de manera clara por el legislador : mas si se tiene cn
cuenta el propósito de la Ley y su propio tenor li-
teral, se comprenderá que no ha de haber inconve-
niente alguno en admitirlo como continuador del
arriendo, siempre que siga «cooperando», en la me-
dida de sus fuerzas, sin desentenderse de la tierra ni
ausentarse de ella. De esta forma se evita que la
viuda con hijos niños que ayudó a au esposo en las
faenas agrícolas, al fallecimiento de éste, se vea, cu-
mo antes indicábamos, imposibilitada de disfrutar dt^
la finca que les daba el sustento ; y se evita igual-
mente esta desdicha al huérfano que colaboró con su
padre en el cultivo, y a los padres ancianos, que con-
fiaban sus últimos días en el brazo fuerte de au hijo,
en una palabra, a cuantos son incapaces de explotar
la tierra que labraban sus causantes.
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^ Cuántas gallinas tiene Don Quijote en el corral de

su casa? La pregunta parece así, al principio, irreso-

luble, dada la vaguedad y los confusos datos que

Cervantes nos dejó sobre el tema. Sin embargo, po-

demos recurrir al método inductivo, y sobre él hemos

avanzado lentamente para responder a esta pregunta

ŝuriosísima para los avicultores españoles : ^ Cuántas

gallinas tenía Don Quijote en su casa?

Cuando Don Quijote vuelve al hogar, después de

su segunda salida, llega tan desmejorado, que el cura

y el barbero recomiendan al ama y a la sobrina atu-

vieran cuenta con ragalarle, dándole a comer cosas

confortativas y apropiadas para el corazón y el ce-

rebro de donde procedía, según buen discuso, toda

su mala ventura» (1). Sabiamente el ama escoge como

alimento confortativo los huevos. Oigamos explicarlo

a ella misma, que el ama, como dice Thebussem, bien

merece el regalo del oído :«... y venía tan triste, que

no lo conociera la madre que lo parió, blanco, ama-

rillo, los ojos hundidos en Ios últimos camarachones

del cerebro, que para haber de volver algún tanto

en sí gasta más de seiscientos huevos, como Io sal2e

la Avicultura y el Quijote

ZCuántas gallinas caste-

Ilanas, negras, tenía Don

Quijote en su casa?

POR

JOSE DE LAS CUEVAS

Dios y mis gallinas, que no me dejarán mentir... n(2).
Seiscientos huevos devora, pues, Don Quijote para

volver algún tanto en sí, y los devora nada más que

en un mes y ocho días, o sea a razón de dieciocho

huevos diarios. ^ Cómo se comía Don Quijote dieci-

ccho huevos diarios? Aunque en las recetas culina-
rias del tiempo se nombren con verdadera generosi-

dad alas yemas de huevos durosa>, y Don Quijote,

como veremos más adelante, sea muy aficionado a
duelos y quebrantos, a buen seguro que el ama, ro-

lliza, y la sobrina, tampoco enteca ni escurrida, ayu-

darían al buen hidalgo a engullirse la docenita y me-
dia diarias. Pero Z cuántas gallinas cuidaba el ama ?

Veamos el tiempo. Cervantes tarda mucho en dar

fechas, verdaderas fechas en el Quijote, y todo debe

hacerse a base de conjeturas y cálculos aproximados.

La primera fecha la encontramos en una carta de San-

cho a su mujer, allá por el capítul.o XXXV de la par-

te II: 20 de julio de 1614. Subiendo por ella, día a

día, podemos calcular muy fundadamente que la sa-

lida de Don Quijote de su casa fué hacia el 20 o el
22 de junio ; yo he calculado unos veintiocho días.

(1) Capitu^e l, ^arte 11, (2) Cap^t^llg ull, parte 11,
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Todo hace, además, presagiar esas fechas del vera-

no ; las aventuras, como la guerra, en el verano. La

boda de Camacho en la floresta, las auroras amables,

el dormir al raso en las alamedas, el navegar por el

río luminoso, «el tiempo alegre, el cielo claro, el aire

limpio, la luz serenan. Está, por tanto, Don Quijote

en su casa a finales de mayo, y casi todo el mes de

junio precisamente las fechas en que alcanza el má-

ximo la puesta de las gallinas campesinas. Castelló

cita un 60 por 100. Pongamos un 50 por 100, ya que

sé lo que vais a decirme sobre la selección poste-

rior, etc., etc. ; pero consideremos también que eran

gallinas gordas, bien cuidadas. «Son tan buenas-dice

más adelante el bachiller de las gallinas del ama-,

tan gordas y tan bien criadas...» (1). Resulta, pues>

de 36 a 40 gallinas. Cuarenta gallinas picoteaban en

e] corral de Don Quijote.

Cuarenta gallinas negras probablemente. Las cas-

tellanas negras con brillo azul de que gustaba la rei-

na Isabel (no sabemos dón.de habrá leído esto Cres-

po). Gallinas de ermitaño, negras para hacer el caldo

blanco. «A1 caldo bueno, la gallina negra y el ganso

Lianco.» También cinco o seis gallos cantadores entre

ellas; ninguna labradora de Castilla tiene gallinas so-

las :

La gallina que dormía

junto al gallo, más sabrosa

que las demás, según dicen... (2).

Por lo vista había muchas gallinas ponedoras en Es-

paña, y es un infundio la relación del caballero Ros-

mithal, donde Teztel cuenta que en toda Castilla que-

daban poquísimas gallinas. No sólo gallinas negras
hay, s i n o también gallinas blancas, exclusivamente
blancas, utreranas blar.cas. Ved, por ejemplo, las ga-

Ilinitas blancas que se criaban en Santo Domingo de
la Calzada en una jaulita de alambre. Los peregrinos
les echaban miguitas de pan en la jaula. Si las galli-
r^as picaban, el camino de Santiago era seguro ; si no,
ya lo sabían ellos : sus huesos se quedarían en algu-
no de los cementerios del camino ( Viaje de otro po-
laco, Jacog Sobierkí, 1611-1612). Por otra parte, te-
nemos datos ciertos. Ya hemos visto cómo en casa de
Don Quijote, un hidalgúelo de poca monta, hay nada

menos que 40 gallinas, amén de una buena camada
dr zuritos : «añadirse al ordinario un buen par de pi-
chones» (3). En la casa de Sancho, en la cuadra va-
cía por la ausencia del rucio, tambiéh debe haber sus
gallinas picoteando el estiércol antiguo. En todas las

(1) Capítulo VII, parte [I.
(2) Lope de Vega: EI hijo de los leones, acto II.
(3) Capítulo III, parte II.

casas de Castilla hay gallinas de sobra. «Mi tía tie-

né gallina y nos dará de los huevos», dice Rampín
en La lozana andaluza (1). Cada vez que llegá un
paje con carta de Sancho a casa, Teresa le convida a

«merced de Dios» a«huevos con tarreznosn. Y por

ahora Sanchica atiende a que se regale este señor :

«Pon en orden este caballo y saca de la caballeriza
guevos y corta tocino adunia (abur.dante), y démos)e

de comer como a un príncipe» (2). Y ya tenemos a la
gen.til Sanchica-quince años, «es grande como una

lanza y tan fresca como una mañar.a c^e abril», nos

dice deliciosamente su padre (3)-con «un halda de

huevosu. Merced de Dios se llama a unos pedazos de

tocino que se fríen con huevos. Covarrubias nos ex-

plica que era el remedio clásico de las amas de casa

castellanas para comidas improvisadas o urgentes. «En

las casas proveídas y concertadas de ordinario tienen

provisión de tocino, y si crían las gallinas, también

hay guevos ; si viene a deshora el guésped y no hay

qué comer, el señor de . casa dice a su mujer :^ Qué

daremos de comer a nuestro guésped que no tene^

mos qué ?, y aflígese mucho. La mujer responde : Ca-
llad, marido, que no faltará la merced de Dios ; y va
al gallinero y trae sus guevos y corta una hoja de to-

zino, y fríe los guevos, y dale de cenar una buena tor-

tilla, con lo que satisface, y de allí quedó llamar a los

guevos y torrezr.os «merced de Dios». Rodríguez Ma-

rín añade que duelos y quebrantos-los duelos y que-

brantos que Don Quijote cenaba los sábados-, mer-

ced de Dios y chocolate de la Mancha significaban
lo mismo.

Teresa debe tener, por tanto, en casa tarttas galli-

r,as como en la casa del amo. Cuando es preciso re-

galar algo o pagar algo, se paga con huevos, moneda

rGral y universl, aun entonces. «El Bachiller se ofre-

ció a escribir las cartas a Teresa de la respuesta ; pero

ella no quiso que el Bachiller se metiera en sus co-

sas, que le tenía por algo burlón, .y así dió un bollo

y dos huevos a un mor.acillo que sabía escribir. n De

ahí, quizá, la afición por el refranero clásico de hue-

vos y gallinas de Sancho. «El diablo me lleve-dijo

S^ncho-si este mi amo no es teólogo, y si no lo es,

que lo parece como un huevo a otron (4). Antes es el

Bachiller quien cae en la comparación :«... que pa-

recéis como se parece un huevo a otron (5). O tam-
bién cuando Sancho discute su sueldo con Don Qui-

jote :«Sobre un huevo pone la gallina, y muchos po-

cos hacen un mucho» (6). O el castizo : ecDejen deso,

(1) La Iozana andaluza, mamotreto XIV.
(2) Capítulo L, parte II.
(3) Capítulo X[II, parte II.
(4) Capítulo XXV[, parte II.
(5) Capítulo XIV, parte II
(6) Capítulo VII, parte I1.
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Señor ; viva la gallina, aunque sea con su pepita. n(1).

( Pero, Dios mío, si sobre los huevos con torreznos

-pensará Sancho se le pone la espuma de una pe-

chugita de ave !«Asió de un caldero y encajándole

en una de estas medias tinajas (hemos llegado a las

bodas del jerezano Camacho el Rico), sacó en él tres

gallinas y dos gansos, y dijo a Sancho : Comed, ami-

go, y desayunaros con esta espuma, en tanto llega la

hora del yantar» (2). «Elegante espuman le llama San-

cho cortesano, Sancho pulido, Sancho hambriento, a

esta enjudiosa, suculenta taracea gastronómica.

Mientras Sancho devora, los dientes en el muslo del

pollo, no es menos gozoso el espectáculo que se le

presenta a la vista. «Las liebres sin pellejo, las galli-

nas sin pluma que estaban colgadas por los árboles...»

Después de todo, el pobre Sancho n.o pide golle-

rías. Con queso y pan, con agua de las fuentes, con

dos o tres cabezas de sardinas arer,ques de enormes

y sorprendidos ojos le basta para andar la aventura

española. Sin embrgo, al pobre le gusta-^ cómo no ?-

lo bueno. «Acá tenemos noticia, buen Sancho-dijo

clon Antor.io a Sancho en Barcelona-que sois tan

amigo de manjar blanco...» Manjar blanco era una

especie de rollo de carne que se hacía con pechuga

de pollo tierno, harina de arroz, leche y azúcar, y que

debía estar para chuparse los dedos.
^ Qué se va a hacer ! Cuando se adivina una venta,

a Sancho le tiembla el corazón ^ Si hubiera algo l...

«No es menester tanto, que con un par de pollos que

nos asen tendremos suficienteu (1). Pero ya sabéis

cómo son, cómo eran las fondas españolas. Ni ga-

llinas, ni carne, ni siquiera un pedacito de tocino ce-

cial que pudiera calentarse con huevos. Nada. En las

memorias del señor de Montigny se cuenta la trage-

dia de unos viajeros que tuvieron que comerse un

huevo entre cuatro (2).

-^ No pedir gollería5 !-claman los venteros rabio-

sos-. No pedir gollerías. En la puerta del mesón,

sentado al fresco con un buen vaso de Rioja al lado,

está el Arcipreste de Hita para responder por él:

Algunos en sus cassas passan con dos sardinas,

en agenas posadas deman^dan go^llerías,

desechan el carnero, piden las adelfinas,

desían que no confrían tozino sin gallinas... (3) .

1 í lC LIX II( ) tuap o , parte .
(4) Capítulo LXV, parte II. (2) España visfa por los extranjeros, García Mercadal, tomo 1.
(5) Capítulo XX, parte [I. (3) Libro del buen amor, cop!a 781.
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INFORMACIONES
Comercio y regulcrción de productos agropecuarios

Regulación de la compaña
azucarera 1949-50

En el «Boletín Oficial» del día 4
c'e febrero de 1949 se publica una
Orden por la que se prorroga en
sus propios términos, y para su
aplicación a la campaña azucare-
ra 191^9-50, la Orden de dicho De-
partamento de 17 de enero 1947.

Zonas de contratación de remo-

lacha azucorera

Por Orden del Ministerio de
Agr^cultura, fechas 7 y 9 de fe-
brero de 1949, publicadas en el
c Boletín ^ficial» de 13 del xnis-
mo mes, ^^ fijan las mismas zo-
nas de contratación, precios y
modelo de contrato que los que
han regido durante la pasacia
campaña.

Campaña cañera 1949-50

También por sendas Ordenes
del mismo Ministerio, fechas 9 de
febrero de 1949 («Boletín Oficialn
del 13), se proxrogan los precios
y los modelos de contrato para la
compraventa de caña de azúcar,
con la sola variacicín de la cláu-
sixla tercera, que se modifica en
el sentido de que los precios se
fijen a pie de fábrica, siendo, por
t«nto, de cuenta del agricultor los
gastos de las operaciones de cor-
la, monda y acarreo hasta la
misma,

Cuando el agricultor decida rea-
lizar la corta, m.onda y conducción
por sí mismo, podrá a su elección
er.tregar la caña en la fábrica o
en las básculas en que tradicional-
mente lo viene haciendo, y en es-
te último caso, el traslado desde
báscula a fábrica deberá afectuar-

lo la Soci^dad compradora, car-
gando su importe en lo que pro-
ceda al agricultor y al precio de
coste, en caso de acuerdo de am-
bas partes sobre el particular, o,
c:r. su defecto, por el que se fije
por la Junta Regional Sindical
Cañero Azucarera, o, en caso de
x•ecurso, por la Secretaría Técnica
del Ministerio de Agricultura.

Cuando al agricultor no le con-
^ enga o no pueda efectuar por sí
mismo las operaciones de corta,
monda y conducción, deberá ha-
cerlo por cuenta del mismo la So-
cíedad compradora, previo aviso
r^or parte del agricultor antes de
] .° de noviembre, obligándose la
Sociedad a retirar la caña según
la costumbre de la zona de que
se trate, procurando evitar siem-
pre que sea posible la entrada de
carros y camiones en las hazas.

Para este supuesto, antes de
1.° de octubre de cada año, las
Azucareras publicarán y comuni-
carán los precios que por tone-
lada de caña hayan de descontar
las fábricas. a los agricultores por
^as operaciones especificadas en
ios apartados siguientes :

.l.° Por corta v monda.
2.° P o r conducción, distin-

€uiendo :
a) Por kilómetro de acarreo

clesde haza a cargadero.
b) Por ídem íd. desde haza di-

rectamente a fábrica.

Con estos datos se fijará un pre-
cio medio para cada una de las
zonas cañeras.

Caso de que los agricultores
consideren inadecuados los pre-
c^os publicados y comunicados
por las fábricas para las opera-

•

ciones de corta, monda y conduc-
ción, podrán impugnarles ante 'a
Junta Sindical Regional Cañero
Azucarera antes de 1.° de no-
viembre,

La recolección se hará por el
procedimiento de «degñello», en-
tregando el fruto limpio de hojas,
cabos y raguas y de toda parte
:telada, pasmada o dañada. Los
ŝaces deberán ir atados con ma-
teria apropiada para que la des-
carga y apilado puedan realizarse
en buenas condiciones.

La Sociedad compradora no
queda obligada a cortar las cañas
nue en primero de marzo no ha-
ynn alcanzado su producción agrí-
cola de treinta y cinco toneladas
i:or hectárea. En este caso le avi-
sará el vendedor y éste podría ha-
cer, si así le conviene, la corta.
monda y conducción. Si el ven-
dedor dejara de cortarlas y las
dejase por alifa, no tendrá dere-
cho en este caso a sobreprecio al-
guno.

La campaña quedará terminada
antes de 10 de junio, quedando
a salvo el derecho de reclamación
por parte del labrador si el retra-
so de esta fecha fuera debido a
causa imputable a la Sociedad
compradora,

EI peso del fruto se hará con el
descuento del 1 por 100 en las
básculas establecidas por la So-
ciedad compradora, haciéndose el
peso del destare en la misma
t^.iscula en que se hizo el peso
l,ruto, tomándose en considera-
ción las fracciones de cinco en
cinco kilos para la caña transpor-
tada en carros y camiones, y de
kilo en kilo, para la conducida en
caballerías.

G R A N J A E L C A N C H A L HOYO DE MANZANARES
(MADRID')

GANADERIAS DE VACUNO Y AVICOLA
Diplomadas por la Dirección General de Gonadería

Sementales selectos de ganado vacuno, procedentes de hembras de producción, registroda en los libros genealógicas de la Dirección General.

Miel de romero, cantueso y tomillo Oficinas: ARDEMANS, 11.- MADRI^
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NOTICIARIO AGRONOMICO NACIONAL Fŝ IONAL DE FOTOGRAFIA

DISTRIBUCION DE TITULOS A
LOS NUEVOS INGENIEROS

AGRONOMOS

El pasado día 31 de enero tuvo
lugar en la Escuela Especial de
1^tgenieros Agrónomos el solemne
acto de entrega de títulos a los in-
genieros agrónomos de la prorno-
ción de 1948. Fué presidido dicho
acto por el excelentísimo señor mi_
nistro de Agricultura, don Carlos
Rein Segura, acompañado de los
directores generales de Agricultu-
ra, de Enseñanza Profesional y
Técnica y de Colonización, ilus-
trísimos señores Bornás, Ferreiro y
Montero respectivamer.te ; el di-
rector de la Escuela. excelentísi-
mo señor don Juan Marcilla ; can-
ciller de la Orden civil del Mérito
Agrícola, excelentísimo señor don
f osé María de Escoriaza y López,
y secretario de la Escuela, ilus-
ttisimo señor don Jesús Aguirre.

Comenzó la sesión con una bri-
llantísima disertación del profesor

señor Giménez Girón, que fué
premiada con una calurosa ova-
cinó por parte de la numerosa y
distinguida concurrencia. A conti-
nuación se entregaron los premios
D i a z Muñoz 1947 y 1948 a los
alumnos señores Bandín y Crema-
des, Azcárate e Hidalgo, e Ibáñez,
por sus trabajos sobre análisis del

P205 de las tierras por medio del
Aspergillus niger, determinación
de la vitamina Bl mediante tests
con levaduras y las líneas isofa-
cies en España, respe►tivamente.

Después, el señor ministno de
Agricultura impuso la Encomien-
da de número de la Orden civil

del M rito Agrícola a los profeso-
res señores Arizcin, Manso y Zu-
lueta, tras unas palabras del can-

ciller, señor Escoriaza. Luego, el
señor Rein felicitó a los nuevos
i.r.genieros y 1•es alentó para que
en todo momento respor.dan a la
confianza que en ellos deposita el
Estado al entregarles los títulos
que las acreditan como 1•os técni-
cos agronómicos de máxima cate-
goría. Finalmente les hizo entre-
ga de los correspondientes títulos
entre grar.des aplausos de los

asistentes.

El día 1 del actual tuvo lugar
en el salón de actos del Círculo
de Bellas Artes la inauguración de
la Primera Exposición Nacional
^^e Fotografías Agrícolas. Como
recordarán r.uestros lectores, el
Servicio de Capacitación y Pro-
paganda del Ministerio de Agri-
cultura convocó en el pasado mes
de marzo un Concurso Nacional
de Fotografías sobre temas agrí-
colas, ganaderos y forestales. El
éxito de éste fué muy grande, y
eí Jurado calificador, ante el gran
número y calidad de las fotografías
presentadas, estimó conveniente

que se expusieran una selección
de ellas. Esto ha sido motivo del
acto que reseñamos, y que fué
presidido por el excelentísimo se-
ñor Ministro de Agricultura, acom-
pañado de los ilustrísimos señores
subsecretario y directores genera-
les del Departamento, director del
Servicio, ingeniero agrónomo don
Ramón Beneyto, y numerosos je-
fes e ir,genieros del Ministerio.

Eran tantas las fotografías dig-
nas de ser expuestas, que hubie-
ron de limitarsF- a la cifra de qui-
nientas, siendo de destacar las in-
c?ividuales de los señores Carulla,
Closa, Hecezo, Ruaix, Gómez Te-
ruel, etc., y de las series, ]as de
los señores Ragel, López Egea,
Ballester, Carulla, vallmitjana, et-
cétera. El éxito logrado en el ac-
to inaugural se ha mantenido en
días sucesivos, como lo ha demos-
trado el gran r,úmero de visitan-
tes de tan interesante Exposición.

EXPOSICION DE BOCETOS PA-
RA LA ERMITA DEL CORTIJO

DE SAN ISIDRO

Finalmente, el 15 del actual, y
también en los locales del Círculo
de Bellas Artes, se inauguró por las
mismas Autoridades antes reseña-
das las exposición de 1•os bocetos
presentados a 1 concurso abierto
por el Instituo Nacional de Colo-
nización para .el decorado de la
ermita del Cortijo de San Isidro,
finca sita en el término municipal
de Aranjuez (Madrid), y en la que
está desarrollando una interesante
1 a b o r colonizadora, En nuestro
próximo suplemento de Coloniza-
ción se darán más detalles de es-
tos bocetos.

Los nuevos ingenieros agróno-
mos son los siguientes señores :

Angulo Busquets, Bardem Mu-
ñoz, Cañas Carretero, Fernández
'Castellá García•Vidal Fernández,
Iriarte Burgos, León Urech, Mar-
tínez de Sola y Fernández, Rallo
Romero, Santa Cruz Tobalina,
Sanz Martínez de Ubago, Sierra
y Gil de la Cuesta, Solano Uriar-
te, Urquijo y Landecho, Vadell
Pons Vidal-Barraquer Marfé y
Zubeldia Lizarduy.

El excelfentísimo señor Minisfro de Agriculfura en eI acto de entrega de tifulos a

los nueUOS ingenieros agrónomos.
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la Guinea española, como país frutero
Guinea, como casi todos los

paises tropicales, tiene unas enor-
mes posibilidades de producción
frutera, y son actualmente más
de 60 especies diferentes de fru-
tales las que se cultivan, desde el
árbol aislado y curioso, al frutal
casi espontáneo que surge por
doquier, como las piñas de Amé-
rica, plátanos, aguacates, man-
gos, guayabas y papayas.

Por ahora Guinea sólo está en
condiciones de realizar una pro-
ducción masiva de plátanos, en
las siete variedades que allí se co-
nocen, y podía incrementarse la
exportación ain más que una se-
guridad en una demanda cons-
tante, con precios incluso inferio-
res a los hoy en vigor; los aumi-
nistros aislados que de vez en
cuando han sido solicitados por la
metrópoli en diversas ocasiones,
no logran movilizar más que a
muy pocos agricultores, para los
que en general es más eonveniPn-
te industrializar el género en for-
ma de plátano seco, y aun aho-
ra de plátano pasa.

Indudablemente cada vez se
acentttará más ]a tesis de que
Guinea produzca sólo artículos

agrícolas que no compitan o stts-
tituyan a]os de la metrópoli, 4
que sean esencialmente tropica-
les, razones que de momento ex-
cluyen al plátano como artículo
de exportación y más especial-

mente a ciertos agrios.

Por esto una posibilidad inme-
diata es la exportación de piñas
de América, ctue boy por su altí-
simo precio sólo son consumidas
en mercados dP élite de ]as gran-
des ciudades, a través de impor-
taciones más o menos directas
procedentes de Azores, donde se
cultivan en invernaderos especia-
les, o bien con los escasos sumi-
nistros dP frutos que ]levados nor
mavordomos y marineros de log
barcos correos se colocan en los
nuertos de llegada de las líneas a
Guinea, especialmente en Barce-
lona.

No hay que aclarar que la piña
de América encuentra en el cli-
ma y suelo de Guinea un raedio

óptimo para su desarrollo, sin
otras complicaciones que las de-
rivadas de los problemas de la
mano de obra.

Las variedades cultivadas en
Guinea, aunque de excelentíaima
calidad, como la Botonós y la
Real, Camerma o Calabar, que de
todas estas formas se llama a la
Smooth Cayena, son poeo comer-
ciales por su excesivo tamaño, co-
mo que alcanzan hasta 7 kgs. ; er^
cambio la blanca y la roja del.
país si de adecuado tamaña no
son comparables a las anteriores
en calidad.

Es seguro que un raciona] cul-
tivo, disminución de marcos, li-
gero sombreado, etc., llevarían a
obtener las primeras calidades en
tamaño mucho más pequeño. del
orden de los 2 kgs. incluída ]a
corona.

Cierto que la demanda inicial-
mente será limitada, y por ello
no cabe pensar en el envío de.
barcos fruteros, pero es que tam•
co con los buques correos actua.
les se tienen condiciones adecua-
das pára el transporte de los fru-

tos de la incipiente fruticultura
guineana, para lo que es esencial
cámaras frigoríficas, regulables
en temperatura y humedad, con
completa seguridad en su marcha
y responsabilidad de personal o
empresas navieras respecto a de-
terioros por causas extrínseca5 a
la fruta.

Con los nuevos barcos, rápidos
y con cámaras amplias, que se
anuncia se asignarán a la línea
de la Colonia, se podrá incre-
mentar esta fruticultura, y sobre

todo adquirir una experiencia
que hoy falta a España total-
mente, respecto a condicionea de
madurez para embarque de los
frutos del trópico, regulación y

variaciones periódicas de ]as tem-
peraturas de eonservación duran-

te el transporte, accidentes de

conservación, etc., ete,.

Una segtmda salida comercial
tiene la piña de América en Gui-
nea, que independiza al agricul-
tor de un deficiente transporte
marítimo ; es la industrialización
del fruto, a base de jugos y con-
servas diversas, sobre todo los
primeros, que tendrían gran de-
manda durante los mese,s de ca-
lor en toda la Península.

ACABA DE APARECER

EL TRACTOR
POR

E. ARANDA HEREDIA

Profesor de la Escuela de Ingeníeros Agrónomos de Ma.dríd

Segunda edición corregida y puesta al dfa.

Un volumen de i6xio,$ cm,, con 33a páginas y iio grabados.

P^ecio: 25 pesetas.

Este libro, que constituye el volumen XIX de la famosa colección
de obras agrícolas titulada FuENZES Ds ai^tJSZA, es un estudio completo
de los tractores mecánicos, como auxiliares important{simos de la agri-
cultura moderna, con reglas para la elección cle los mismos y para su
empleo económico.
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La cría de vacuno en Holanda
Holanda, consciente de su tipo

de economía y de la evolución
que ha de tener como consecuen-
cia de la alteración política de
sus Indias, ha desarrollado un es-
fuerzo gigantesco para reponerse
de las consecuencias de la última
guerra, incluso mejorando la si-
tuación metropolitana del campo
antes de 1939.

Entra las distintas actividades
holandesas clásicas objeto de más
atención, figura en un plano pri-
mordial la cría del ganado vacu-
no, para lo que cuenta con sus
razas frisia overa-blanca, la re-
nana rojizo blanca y la Groninga
de manchas negras alrededor de
los ojos.

Para fomentar tal cría el Go-
bierno organizó el control leche-
ro, a través del organismo com-
petente, y la estabulación de to-
ros establecido por el Reglamen-
to de terneros de 1943, como
fin de utilizar en la cría sólo bue-
nos reproductores, con la previa
utilización de la calificación de
do por el Gobierno».

A estas medidas gubernativas
«toro especialmente recomenda-
en pro del vacuno, dan las espe-
ciales condiciones de suelo y cli-

ma de Holanda el complemento
ambiental perfecto, que de con-
suno han logrado unos índices
superiores al resto de los paises
de Europa occidental: 196 cabe-
zas de vacuno por cada 100 Ha.
de pradera y prado, 3.600 litros
de leche por vaca y año y 3.37?
de manteca ; estas cifras son su-
peradas notablemente si se hacen
figurar los datos de la famosa ra-
za frisia.

Naturalmente que la luchl
contra las epizootias está entre
los medios puestos en juego pa-

ra haber llegado a los resúltados
brillantes señalados.

A1 control veterinario del Es-
tado corresponde el cuidado de la
sanidad del ganado, tomándose
medidas rápidas respecto a los
casos que se presentan de enfer-
medades contagiosas del vacuno :
peste bovina, pulmonía, carbun-
co, fiebre aftosa y rabia ; otros
centros dedicados a atender el es-

tado sanitario del vacuno son el
Instituto serológico y el Institu-
to para Investigaciones Veterirsa-
rias del Estado.

Una legislación sanitaria como
la ley de ganado, disposicioncs
sobre importación, exportacióu y
tránsito del ganado y especial•
mente ciertas garantías como la
prueba de la tuberculización y
la del aborto contagioso, contri-
)^uyen a mantener el alto presti-
gio del ganado holandés, que tie-
ne tanta demanda exterior.

Las condiciones mesológicas, la
organización sanitaria y la legis-
lación protectora no hubieran si-
do suficientes para mejorar el
vacuno holandés, de no existir
los libros genealógicos, en los
que se establecen los siguientes
Registros :

Registro para ganado joven.-
Se inscriben los terneros euyos
padres figuran en el Registro 0
libro genealógico, después de
ciertas comprobaciones que com-
prenden partida de nacimiento,
registro de cubrición, etc.

Registro Genealógico. - Sólo
para hembras cuya descendencia
no es oficialmente conocida.

Libro genealógico.-Para hem-
bras y machos de sangre pura
procedentes del Registro para
ganado joven, previos exámenes
de conformación o requisitos co-
mo un mínimo de producción le-
chera en las madres o abuelas de
los toros.

Libro genealógico de Regla•
mento.-Para vacas del libro ge-
nealógico anterior que rebasan

una cifra dada, producción le-
chera y riqueza en grasa.

Registro para toros preferen-
tes.-Para toros cuya descenden-
cia haya contribuído extradi-
nariamente a la mejora del ga•
nado.

Para la raza frisia el Libro ge-
nealógico se creó en 1870, y s^^
fin era registrar los ejemplaree
más excelentes de la raza pertc-
necientes a los asociados volun-
tarios residentes en Frisia, lle-
vándolos al día y dándoles publi-
cidad, llegándose así en 1945 a
tener inscritos 85.751 e,jempla •
res ; tal Registro tenía como au-
xiliares el libro genealógico para
toros, el librd genealógico para
vacas, el libro auxiliar para va-
cas y el libro de cría para gana-
do joven, en los cuales las ins-
cripciones han de llenar ciertos
requisitos, más rigurosos que los
indicados con anterioridad.

En el , Libro Genealógico se
exigen que los inscriptos reunan
por lo menos 75 puntos según
una escala de puntuación para
vacas y toros atendiendo a la
conformación, que es aplicada
tras ciertos exámenes, en los que
la mitad del ganado aspirante
viene a ser rechazado.

Como consecuencia de esta or-
ganización y de las garantías ane-
jas al ganado de Registro holan-
dés, tal ganado se halla muy so-
licitado para la exportación, pa-
ra cuyo desarrollo existe una
«Institución de fomento de la
Exportación del Ganado de Re-
gistro», y que regula todo lo re-
lacionado con la preparación del
ganado para esta operación co-
mercial.

OFERT^S ^ DEM^ND^^
;OFERTAS

VENTA DE VACAS HOLANDESAS

Y SUIZAS de la provincía de San-

tander. Dírígirse a don Antonío Gu-

tiérrez Asensio. ganadero. Colindres
( Santander ) .

ARBOLES FRUTALES, forestales y

semillas. Lorenzo Saura. Plaza Beren-

guer IV y avenida de los Mártires, 18.

Lérida.

LOS GRADOS EXACTOS DE ACI-

DEZ de los aceites de olíva, de orujo

y refinados los dan siempre los reac-

tivos marca PLIIS ULTRA. Prov:°edor

de las principales casas productoras

y exportadoras de aceites de olíva de

España. Francisco Chacón, iarmacéu-

tico. Puente Genil (Córdoba).

VENDEMOS BELLOTA DE ENCI-

NA, dulce desecada, entera y en ha^

rina. Secadero Valdelanchas. Truji-

llo (Cáceres).
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NOTICIARIO INTERNACIONAL
PRODUCCION Y COMERCIO
DE LAS NARANJ AS AMAR('T.AS

El naranjo amargo es cultiva-
do en Sevilla (2.800 hectáreas),
Málaga (413) y Cádiz (128), al-
canzando máxima fama los naran-
jales de Coria del Río y La Alga-
ba, que son, además, los más pro-
ductores, con rendimiento del oi -
den de los 240 rniIlones de naran-
jas por hectárea.

La producción anual es de unas
20.000 Tms., que se cosecha de
noviembre a enero, para dedicar-
las principalmente a exportación,
especialmente con destino a In-
glaterra y, en muy segundo lugar,
a Irlanda, Canadá, Estados Uni-
dos, P a í s e s Bajos, Noruega y
Francia.

Las exportaciones entre 1940 y
1945 han sido :

1940-41 . . . . . . 7 7.206 Tms.
1941-42 ... ... 21.721 »
1942-43 ... .. 17.023 »
1943-44 ... ... 22.572 »
].944-45 ... ... 18.200 »

Los precios hau oscilado alre-
dedor de 24 chelines la caja

(De Fructidor Internacional.)

ti
EL ACUERDO GERMANOIT.4-

LIANO DE 1948

En Frankfurt han terminado
las conversaciones entre los re-
presentantes de la bizona e.lta-
lia, que han llevado a la firma
de un Tratado en virtud del cual
Italia exportará una serie de pro-
ductos agrícolas que en general
coinciden con las producciones
españolas.

Se estima que el convenio cu-
bre la cifra de 3,8 millones de dó-
lares, que es el saldo restante de
los 10 millones que las autorida-
des aliadas de la bizona señala.-
ron en abril para el total valor
de las exportaciones agrícolas ita-
lianas del año; eubre, pues, el
convenio el período de septiem-
bre-diciembre, aunque, con cargo
a él, aún se estén realizando ex-
portaciones.

El a c u e r d o prevé que las
transacciones se realizarán me-
diante convenios simples entre
los exportadores italianos y los
importadores alemanes, calculán-
dose precios que podrán ser revi-

sados por los órganos competen-
tes, fijándose tales precios sobre
vagón-frontera alemana en Auf-
stein.

La distribución del saldo será
aproximadamente c o m o sigue :
1.150.000 dólares de n a ranjas,
800.000 de limones, 100.000 de
mandarinas, 350.000 de conser-
vas de frutas, 400.000 de conser-
vas, de tomate, 14.000 de cebo-
llas, 500.000 de coliflores y el res-
to de otras verduras.

EL V ALOR NUTRITIVO DE
LAS NUECES, AVELhANAS Y

CASTA^AS

Estos tres frutos, de los que Es-
paña es una imporiantísima pro-
ductora (y en cuanto a la avella-
na, también expoi^tadora), tienen
un alto valor nutritivo, y así se
estima que ^nedio kilogramo de
nueces basta para alimentar a
una persona, s u m i nistrándole
(.050 calorías por cada kilogramo
de nueces descascaradas, cifra que
sólo es sobrepasada ligeramente
por las grasas, pero sin que éstas
puedan compararse en otros as-
pectos.

Por ejemplo, las castañas po-
seen una gran cantidad de pota-
sio y fósforo, y las nueces, de esos
mismos elementos, más cal y hie-
rro, en tal medida, que es sufi-
ciente el medio kilogramo de nue-
ces para atender a las necesidades
minerales del organismo.

Los tres frutos poseen un alto
porcentaje de vitaminas, especial-
mente de aneurina, esencial pa-
ra el equilibrio nervioso, así como
de carotinoides, que el organis-
mo animal transforma en vitami-
na A; en cambio, es escaso el
contenido de vitamina C después
de la maduración.

En conclusión, los tres f.rutos
son de recomendar se utilicen en
más amplia medida, lo cual ya se
hace en ciertas regiones españo-
las, para resolver los problemas
de desnutrición que en varios as-
pectos pueden presentar las per-
sonas.

LA5 ABF,JAS Y ,LOS INSEC-
TICIDAS

El profesor Malenotti ha trata-
tado de recientes experiencias so-
bre el insecticida thiogamma y]as

abejas. Según estos ensayos, los
insecticidas a base de gammu-
hexano pulverizado sobre los ár-
boles en flor no matan a las abe-
jas, sino que las alejan durante
algunos días y permiten matar así
las cetonias y otros iusectos per-
judiciales.

De esta forma se podrá proscri-
bir el empleo de los arseniatos y
otros productos nocivos a la agri-
cultura, sustituyéndolos por estos
otros, a base de gammahexano.

PRODUCCIOl^ BRASILE1vA
DE AGRIOS

La producción de agrios en
1948 se estima en 1.003.300 tone-
ladas que es un 8 por 100 infe-
rior a la media en 1935-39.

El principal estado pro^uctor
es Río de ,laneiro, siguiéndole cl
de San Pablo, y las exportacio-
nes se estimau así en este año
1948 :

Argentina ... ... ... 34.303 tns.
Irlanda ... ... ... ... 7.914 »
Bélgica ... ... ... ... 6.298 »
Inglaterra ... ... ... 4.254 »
Suecia ... ... ... ... ... 888 »
Varios ... ... ... ... ... 13.000 »

Kesulta un posible competi-
dor, teniendo en cuenta la posi-
bilidad de colocar sus naranjas, a
la vez que nuestros géneros tar-
díos llegan a Europa.

UNA APLICACION NUEVA DE
LOS SUBYttOÚUG'i'US DE LA

AGU CAJdER1A

M. P. Montheard y 1V1. M. Ra^i-
eourt dan cuenta del descubri-
miento de nuevos emulsionantes
para los líquidos criptogamicidas,
como aceites minerales, alquitra-
nes, etc., que tienen una gran su-
perioridad sobre otros productos
utilizados liasta el día.

Proceden de la depuración de
las vinazas después de haber ^ li-
minado los productos aminados y
sales minerales, lo que da lugar
a un líquido viscoso, soluble al
agua, y que origina abundantP
espuma, con un color marrón,
que los descubridores atribuye-
ron a la presencia de ácidos glií-
cicos y apoghícicos derivados de
la acción del amoníaco en pre-
sencia del azúcar invertido en
medio ácido.
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AGti1CUL'TUHA

La excesiva brotación en los tubérculos de
pc^tata almacenados

Las patatas almacenadas largo
tiempo tienen pérdidas de pesu,
que, aparte las ocasionadas por
enemigos y podredumbres, son
debidas a la continuación de las
diversas fimciones fisiológicas de
la planta; de la que el tnbércnlo
no es más que uu órgano de :re-
sistencia, un tallo con enormes re-
servas y sus correspondientes ye-
mas. La respiración ocasiona pér-
didas despreciables; no así la pér-
dida dc agua a través de los bro-
tes y lentículas de la piel, como
consecuencia de los procesos de
transpiración, y la formación de
los largos brotes que movilizan las
reserva^ del i n t e r i o r del tu-
bérculo. •

Estas pérdidas son tanta mavo-
res cuanto mayor es el período de
almacenaje, y en cinco meses, y
segrín diversas experiencias, pue-
den llenar al 17 por 100 del peso
primitivo del tubérculo.

Esto supone un gran dario ecu-
nómico, que se ha tratadó de evi-
tar, en primer lugar con las tem-
peraturas hajas, pues a 3° la pa-
tata permanece en vida latente
casi indefinidamente; a 4,5°, los
ojos se mueven, pero no se for-
man brotes, y a 5,6°, los brotes
se forman lentamente al cabo de

varios meses. Pero estos aistem;.is
térmicos se consideran caros, y
en Estados Unidos y Holancla ae
h a• n venido utilizando diversos
productos quimic^rs inhibidares
de la brotación, entre los que ha
parecido más eficaz el acetato al-
f.a naftalen metílico o MANA,
aunque siempre con resu]tados
discordes, y más claros cuando se
operaba s o b r e masas peqt^eñas
con ventilación restringida.

Pequeñas çantidades del pro-
ducto, del orden de los 16 ^ra-
mos por Tm, de patata, emplean-
d ocomo vehículo polvos de Lal-
co, yeso o caolín, han sido em-
pleadas, y en especial las extrt•-
riencias realizadas en 1947 en Pe-
terborough, no han sido concl^i-
yentes, por las pequeñas pérdi-
das que sufrieron las partidas tes-
tigos sin tratar, y porque el tra-
tamiento no impidió la brotación,
que, en cambio, sí probaron r, ue
el producto químico no tuvo efec-
tos sobre las cualidades organo-
lépticas de las patatas.

Son necesarios nuevos experi-
mentos para conseguir resultados
prácticos, así como para deterrni-
nar la ventaja económica del tra-
tamiento.

La Cartilla Profesional Agrícola
La Orden ministerial de 3 de

febrero del año actual establece

la Cartilla ProfeSional Agrícola.
Los preceptos principales por los
que ha de regirse son los que a
continuación se indican :

1.° Se estab!ece para los efec-
tos del Subsidio Familiar y Vejez
y para todos aquellos que el Mi-
nisterio determine.

2.° Se acredita con ella la ins-
cripc.ión en el Censo agrícola, la
clasificación laboral y el pago de
ctzotas.

3.° Deberán tenerla todos los
productores autónomos y trabaja-
dores por cuenta ajena, siendo
estos últimos los que tengan co-
rno base fundamental de su sus-
tento el trabajo agrícola, forestal,
pecuario o de guardería rural y

estén al servicio de una Empresa
^ patrono de modo habitual, en-
tendiéndose por esto cuando, pot
lo menos, trabajen con tal carác-
ter noventa días al año.

4.° Está rigurosamente prohi-
bido a las Empresas y patronos
deelarar como trabajadores para
el Censo agricola a los que no
cubran los requisitos dichos en el
párrafo anterior.

5.° Las cartillas se expedirán
en su día por las Hermandades
Sindicales de Labradores o Gar,a-
deros, o, en su defecto, por las
c.orresponsalías locales de la Obra
Sindical de Previsión Social.

6.° A1 pedir la concesión de la
Cartilla habrá de acreditarse :
1.° Condición de trabajador agrí-
cola ; 2.°, clasificación laboral, y
3.°, derecho a haber figurado

inscrito en el Censo a partir del
día 10 de junio de 1943.

7.° Están excluídos del Régi-
men agríc•ola s l.° Los trabajado-
res en industrias madereras, resi-
r.eras o salineras ; 2.°, los de la •
bores de recolección de esparto
por cuenta de Empresa que no
sea la titular de la finca ; 3.°, los
que trabajan en la recolección y
inanipulación ^3e la naranja, y
4.', los que puedan estar com-
prendidos en el Régimen de Fun•
cionarios.

8.° Quien no posea la Cartilla
nc podrá percibir en su día los
beneficios del Subsidio Farriiliar.

9.° Quien los viniere perci•
biendo dejarán de hacerlos efec-
tivos si no gestionan la Car-
t;lla dentro del a"no de su implan-
tación.

lO.Pasado dicho plazo, en Ve-
iez no serán computados los ser-
vicios prestados antes de la fecha
de solicitud de expedición de la
Cartilla.

11. Los trabajadores subsidía-
clos presentarán periódicamente
justificantes de los días traba•
jados

12. Para entrega de la Carti-
lla a los trabajadores autónomos
deberán estar éstos incluídos en
ei Censo sindical respectivo.

1'3. El Censo agrícola se revi-
sará todos los años por las decla-
raciones, partes, justificantes, et-
cétera, y la presentación personal
c.(e los interesados con la Herman-
úad o en la oficina corresponsal.
De esta presentación se extende-
r^. diligencia en la Cartilla de ca-
da interesado.

14. La Dirección General de
I^revisión determinará la fecha
t,ara iniciar la expedición de las
Cartillas y la entrada en vigor de
tales documentos.

Se compran números atra-

sados de la revista

"Agricultura"

Dirigirse a la

Admiriistración
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AGRICULTURA

CEREALES Y LEGUMBRES

S ALVO las excepcíones que men-

cionaremos. la tómca general
es que los sembrados se encuen-
tran bien, aunque atrasados. La
planta está sana y libre de malas
hierbas ; más bien clarita, espe-
cialmente en todo lo tardío, por
haber tenido la nascencia defec-
tuosa. Aunque, en general, se pre-
fieren, por los labradores, los in-
viernos seŝos, éste ya se pasa de
rosca en lo tocante al particular,
pues el .agua caída ha sido tasada
en extremo.

En Cádiz y Sevilla los sembra-
clos están bien ; en Córdoba, muy
buenos. 1~.n cambio, no pasan de
medianos en Huelva, aunque se
han aireglado. Las legumbres, en
Córdoba, no están muy allá. En
Cádiz se escardan los trigos, ce-
badas y habas, y en Córdoba se
dan gradeos, En AImería, Grana-
da, Jaéa y Málaga, las siembras
marclian bien ; pero en las dos úl-
timas provincias desean que llue-
va pronto. En Almeria se incre-
mentó la siembra del trigo y se
cogen habas de verdeo. En Má-
Iaga, éstas tienen «geña». En Gra•
nada y Jaén se dar. esrardas y
gradeos.

En Murcia, los trigos están su-
periores. Bien en Albacete. Muy
bien lo temprano en Alicante. En
Valencia se acusa el beneficio de
las últimas lluvias. Hay «mosca»
en los cereales, y en Albacete,
«mayetiola», En esta provincia no
ha nacido un 10 por 100 de semi-
]la por falta de agua. En Alicante
y Murcia se coge el verdeo de
habas y guisantes. En Castellón
hay mal campo.

De Baleares, impresión satisfac-
toria. Finalizó la siembra del gar-
banzo y se dan escardas. En Bar-
celona, las siembras están bien,
pero piden agua. Escardas y la-
bores intercalares, y siembra de
garbanzos, almortas y vezas. En
Lérida, el regadío marcha bien ;

pero el secano está mediano. En
Gerona se siembran guisantes y se
da la primera labor a las habas,
que están muy bien. En Tarrago-
na, la temprana marcha bien, des-
de luego.

Aragón es el garbanzo negro. El
campo está fatal. En Huesca, só-
lo verdeguean las tierras sueltas :
el resto, muy mal. En Teruel, so-
lamente hay algunos centenos
buenos ; cebada y trigos dejan mu-
chísimo que desear. En Zaragoza
no nació el trigo en las tierras
fuertes, y en las flojas no pasa de
neediano.

Vu"vA

Se efectúan podas en Vallado•
lid, Huelva, Almería, Huesca,
Lugo, Málaga, Albacete, Murcia,
^1'arragona, Zaragoza, Logroño,
Navarra, Chense, Zamora, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Tole-
do y Cáceres. Ha concluído la
operación en Madrid y Valencia.

Se da la primera labor de ara-
do en Castellón, Murcia (secano),
Tarragona, Zaragoza, Logroño,
Alava, Zamora, Cuenca y Gra-
nada.

La operación de cava actual-
*:^ente tiene efecto en Córdoba,
VIálaga, Murcia (regadío) y Za-
mora.

La reposición de marras ha co-
menzado en Albacete, Valencia,
Tarragona, í7rense, Guadalajara,
Madrid, Toledo, Cáceres, Logro-
ñe y Ciudad Real. En C+rense y
Navarra se han estercolado las ce-
pas. En Alicante acabó de coger-
:e la uva «Aledon totalmente, y
se espera una buena brotación.

En cambio, en Alava, por la
ruerte sequía, no se cree que la
próxima cosecha pueda ser buena.

(iLIVO

Ha terminado la recolección en
Cádiz, Huelva, Sevilla, Almería,
Granada, Jaén, Málaga, Valen-

cia, Baleares, Lérida, Huesca, Lo-
groño, Navarra, Salamanca y Ba-
dajoz. En Cádiz y Huelva inclus^a
concluyó de molerse la aceituna.
Los resultados no modifican los
:►egros presagios ; solamente en
Toledo se coge algo más fruto de
,o esperado. EI rendimiento es es-
caso, salvo en Cáceres. Y la ca-
lidad es señaladamente deficiente
en Granada;' Jaén, Málaga, Cas-
lellón y Teruel. Ha comenzado la
l^oda en Cádiz. Huelva, Sevilla,
,{aén y Navarra, y la limpia en
Córdoba, Sevilla, Murcia y Cáce-
res. Se dan las primeras labores
en Córdoba, Huelva y Jaén. Con
vistas al futuro, el arbolado tiene
buen aspecto en Murcia y Teruel,
favorecido por las últimas lluvias.

En esta provincia la cosecha es
la peor del siglo. En Zaragoza,
^asi nula, y en Ciudad Real, un
tercio de la pasada. En el edito-
rial de este número encontrará el
lector una impresión de conjunto
respecto a la c ampaña,

PATATA

En Guadalajara y Madrid con-
cluyó de cogerse la tardía, con
resultados malos y medianos, res-
pectivamente. También en Barce-
lona y Gerona se terminó de
<^rrancar la de la segunda cosecha.

AI presente se efectúa la plan-
tación de la temprana en Sevilla,
Granada, Jaén, Málaga, Alicante.
Castellón, Guipúzcoa y Santan-
der. En Almería hubo que replar.-
tar, por la mala calidad de una
partida de simiente. En Murcia se
efectúa la opeiación con retraso
por lo muy pesadas que están las
tierras. En Málaga ya se binaron
^as primeramente nacidas. En
Barcelona y Gerona se planta la
extratemprana. En general, la
operación se hace en las mejores
condiciones.

En Las Palmas finalizó la co-
secha con rendimientos bajos, y
se planta en buenas condiciones
la de primera época. En Santa
Cruz se recolecta este tubérculo
en los secanos del Sur y se plan-
ta con semilla de ímportación en
el norte de la isla.

Se efectúan las labores prepa-
ratorias de la plantación en Bar-
celona, Logroño, Vizcaya, Lugo,
Segovia, Cuenca y Santander.
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AGRICULTURA

P^EMOLACHA

En Jaén y Sevilla se ultimó la
preparación del terreno para la
siembra. En Almería y Málaga ha
comenzado esta operación ; en la
primera de estas provincias se
cuenta con ampliar la zona de
1948, y en la segunda se adelan-
tó la operación, para ver si así
se defiende mejor la planta del
ataque de los gusanos grises. En
Granada se dan labores profundas
y se esparcen abonos.

Está finalizando la recolección
en la mitad septentrional de Es-
paña. Los rer,dimientos son me-
dianos en Lérida, Guadalajara,
Segovia y Toledo. En Segovia, el
resultado global depende de mu-
cha desigualdad, y en Toledo es-
casean los medios de transporte.
1'^n Cuenca se ha cogido menos
de lo previsto. Lo contrario nos
dicen de Huesca. En Navarra, al
propio tiempo que finaliza la re-
colección se preparan las nuevas
siembras.^ En Palencia, Valladolid
y Salamanca hay una cosecha
francamente buena. En Vallado-
lid se ha entregado ya el 80 por
]00. En León ha pintado bien en
regadío y mal en secano. Y en

Madrid hubo muy buenos rendi-
mientos.

rRU'rAI,ES

En Huelva y Sevilla finaliza la
recolección de la naranja. En Se-
^ illa, la amarga dió buena pro-
clucción, exportada en su casi to-
talidad a mejores precios que en
1948. Prosigue la recogida en AI-
mería, con pocos medios de trans-
porte ; en Málaga, con resultado
mediano ; en Alicante, con buen
tamaño de fruto, pero no muy sa-
no, Continúa la exportación en
Castellón en pequeña escala, pero
con mayor rendimiento del espe-
rado. En valencia, lo mismo : rit-
mo lento en la cogida y poca ex-
portación ; se cae mucho fruto,
sobre todo de la sanguina. Mejor
impresión de la cosecha de agrios
en Baleares. Mediano rendimien-
to para los agrios en Cáceres, pe-
ro fruto de buena calidad.

Sigue en Alicar.te la recolección
de dátiles ; finalizó en esta pro-
vincia la poda de algarrobos y
almendros. Se prevé una buena
cosecha de garrofa. En Baleares
l;a terminad^o la poda y finalizan
las nuevas plantaciones. En Lo-

groño continúa la poda, el abona-
do y la apertura de hoyos. Poda
y limpia en Lugo. Tratamientos
de invierno en León. Podas en
1'alencia,

Los plátanos de Las Palmas se
cavan y abonan aprovechando las
recientes lluvias. Continúa la re-
colección con rendimiento me-
diano.

ClTROS CULTIVOS

Las plantaciones de caña de
azúcar en Málaga presentan buen
aspecto ; pero, de todos modos,
las rendimier.tos serán menores
que en el año pasado. Continúa
allí la recolección de batata y bo-
niato, con normales rendimientos.

En Valencia se trasplantan los
tomates y cebollas.

En Sar.ta Cruz de Tenerife está
finalizando la exportación del to-
mate de primera época y se dan
riegos y despuntes a las planta-
ciones tardías, cuyo aspectv es
normal, excepto en algunas zonas
que están siendo atacadas por en-
fermedades. Además, un fuerte
viento del Sur, a primeros de este
mes ha perjudicado a los to-
mates,

C . I . A .
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Dirección General: Avenida Queipo de Llano, 13

EDIFICIO PROPI£DAD)

E V I L L A

SUCURSALES:

MADRID: BARCELONA:

A 1 c a 1 á, 3 2. Rambla de Caialuña, 17

SEGUROS AGRICOLAS QUE PRACTICA LA COMPANIA CON GRAN ES-
PECIALIZACION :

ROBO, HURTO Y EXTRAVIO Y MUERTE E INUTILIZACION
DEL GANADO.

ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LA AGRICULTURA (desde
19331•

INCENDIOS DE COSECHAS.

OTROS RAMOS EN QUE OPERA :

ACCIDENTES, VIDA, INCENDIOS, RESPONSABILIDAD CI-
VIL, AUTOMOVILES, TRANSPORTES, DOMESTICO, RO-
TURAS, DIVERSOS.
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A l: H t C U L I U K A

GALICIA

En Coruña se celebran las fe-
rias y mercados acostumbrados
con normal concurrencia ; se rea-
lizan numerosas transacciones, a
precios soshenidos, excepto en
Orense, para el vacuno, y en
Pontevedra, para el porcino, am-
bas especies en baja. El censo
pecuario sólo ha variado en Co-
ruña, donde aumentó en el lanar
y^abrío, por crías, y disminuyó,
por sacrificio, en el de cerda. El
estado sanitario es bueno y la pa-
ridera se desarrolló satisfactoria-
mente. Los pastos presentan mal
aspecto en C+rense.

ASTUR[AS Y SANTANDER

En Asturias, normal concurren-
cra de ganado. Cotizaciones en
baja para las reses de abasto, y
sostenidas en las restantes clases.
EI número de transacciones fué
muy elevado en vacuno, porcino
y caballar.

Las ferias santanderinas se vie-
ron con normal concurrencia de
vacuno, como en otras anteriores.
Precios con ligera tendencia al al-
za en vacuno y sostenidos en las
demás especies, Número elevado
de transacciones. Se exportaron
reses bovinas a distintas provin-
cias. Censo estabilizado y estado
sanitario satisfactorio. Mejoraron
mucho los pastos.

ANDALUCÍA

En Córdoba, Sevilla y Huelva
no se celebraron ferias ni. merca-
dos. Salvo baja. por sacrificio, en
cabrío y porcino, en las plazas
sevillanas, en las demás especies
no sufrió variación sensible el cen-
so pecuario en aquellas tres pro •
vincias. Igual ocurrió en Cádiz,
donde los mercados estuvieron es-
casamente concurridos y los pre-
cios quedaron sostenidos. En Se-
villa y Huelva mejoraron algo los
pastos.

En las plazas de Almería, Gra-
nada y Jaén, con normal concu-
rrencia de vacuno y porcino, muy
numerosa de lanar en la prime-
ra provincia citada, y escasa de

las demás especies. Precios sos-
tenidos, salvo en Almería, donde
se acusó alza en el lanar y porci-
no y baja en el caballar. En ge-
neral, las transacciones fueron po-
ca numerosas. Bajó el censo por-
cino, por sacrificio. El estado sa-
nitario es satisfactoria sólo en Al-
mería ; en Granada hay algunos
focos de viruela bovina. En AI-
mería y Jaén los pastos presen-
tan mejor aspecto que en Almería
y Málaga.

L:XTREMADURA

En Badaj•oz estuvieron los mer-
^ ados normalmente concurridos,
inientras que en Cáceres fué ma-
S^or la desanimación. En ambas
provincias escasas transacciones y
<^otizaciones sostenidas, En Cáce-
res aumentó el censo vacuno, la-
:ar y cabrío. Estado sanitario me-
jor en esta provincia que en Ba-
dajoz. Mala situación de pastos.

LEVaNTE

Escasa concurrencia de ganados
en general. En Murcia fué donde
el número de transacciones resul-
tír mayor. Precios sostenidos. Cen-
so estabilizado en Valencia y
Alicante, en tanto que en Caste-
Ilón y Murcia aumentó en vacu-
no, lanar y cabrío y disminuyó
en el porcino. Normal estado de
pastos, siendo Valencia la provin-
cia donde presentan mejor as-
pecto.

CASTILLA LA NUEVA

En Ciudad Real se celebrar.;n
ios mercados de Malagón y Fuen-
te• el Fresno, y en Guadalajara,
los de Jadraque y Molina, con nu-
rnerosa concurrencia los prime^os
y más escasa los segundos. C^ti-
zaciones sostenidas, El estado sa-
nitario es bueno, salvo en el pflr-

cino de Ciudad Real. Aumenta•

ron los censos lanar y cabrío. Los
pastos presentan malas perspe^-
tivas.

CATALUNA

Excepto en los de Tarragona, los
rnercados de las restantes provin-
c ias catalanas estuvieron escasa-
mente concurridos de ganados.
L.as transacciones fueron muy re-
ducidas en Gerona y elevadas en
las demás provincias. Precios con
baja general en Gerona, y afec-
tando ésta al vacuno y porcir_o.
en Tarragona. En aquella provin-
cia es donde los pastos ofrecen
mejor aspecto.

ARAGÓN Y NAVARRA

En Teruel y Huesca no hubo
ferias ni mercados ; en Zaragoza.
los de Borja y Tarazona, de por-
cino, se vieron con escasa con-
currencia. Precios en baja, excep-
to para el caballar. Aumentó e 1
censo lanar y cabrío. El estado
sanitario es regular, y en Huesca
mediano, por haber varias fases
áe glosopeda. Los pastos, mal.

Normal concurrencia en las pla-
zas navarras, salvo en vacuno.
Precios en baja, excepto en por-
cino y caballar. Censo estabiliza-
do y buen estado sanitario. Los
pastos presentan mal aspecto.

CASTILLA LA VIEJA

En Palencia y Soria hubo nor-
mal concurrencia en los mercados
y escasa en las demás provincias.
E1 mercado vacuno de Ezcaray
(Logroño) estuvo animado. Precios
sostenidos, excepto en Segovia>
donde bajó el vacuno y subieran
las restantes especias, y en Soria,
provincia en la que bajó el por-
cino. Censo en alza, por crías, en
lanar y cabrío ; en baja, por sa-
crificio, en porcino. Buen estado
sanitario. Los pastos se presen-
tan mal, siendo Palencia la pro-
vincia donde menos se han re-
sentido hasta ahora.
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^^I`^ ^^ Il^I`^^^^^
EXACCION DEL PAGO DE IM-
PIJESTO DE P L A G A S D E L

CAMPO

En el aBoletín Oficial del Estadon del

día IS de febrero de 1949 se publica

una Orden del Ministerio de Agricultu-

ra que dice así en su parte dispositiva:

Este Ministerio, previo acuerdo del

Consejo de Ministros, ha dispuesto que
a partir del I de enero del corriente
año queden eximidos del impuesto de
plagas del campo los contribuyentes por
zí^stica cuya riqueza imponi.ble no ex-
ceda de 50 pesetas, y que para la con-
tección de los documentos cobratorios sir_
6an de base las mismas listas que se
utilicen para la recaudación de la Con-
tribución territorial.

Madrid, 9 de enero de 1949.-Rein.

obreros que igualmente se señale par.t

su zona.

6.° Si en alguna finca el número de

obreros dedicados a la escarda fuera in-
ferior a los señalados como mínimos en
los apartados anteriores, los referidos Or-
ganismos podrán asignar los precisos

hasta completar dichas cifras.

7.° En caso de que no haya suficien-

tes obreros varones, mayores de dieci-

ocho años, en paro, los mencionados Or-

ganismos lo comunicarán al gobernador

civil de la provincia, para que éste, pot

medio de la Delegación Provincial de

Trabajo, adopte las medidas convenien-

tes para el mejor cumplimiento de la

presente Orden.

8.° Los Cabildos de las Hermandades
Sindicales de Labradores y Ganaderos,
o las Juntas Agricolas, vigilarán el cum-
plimiento de esta Orden, debiendo po-

ner en conocimiento del gobernador ci-

vil de la provincia los casos de incum-

plimiento o resistencia quel conozcan,
con el fin de que dicha autoridad adop•
te las medidas oportunas, por medio de

la Delegación Provincial de Trabajo, e
imponga las sanciones gubernativas que
estime sean procedentes. Igualmente de-
berán ponerlo en conocimiento de la Je.

fatura Agronómica de la provincia, pa-
ra que, con independencia de lo expues-

to, se apliquen por la misma las sancio
nes que procedan, con arreglo a lo dis•

puesto en la Ley de 5 de noviembre de
1940 y disposiciones complementarias.

9° Queda autorizada la Dirección Ge_

neral de Agricultura para dictar las dis-
posiciones necesarias para la aplicación
y cumplimiento de lo dispuesto én la

presente Orden.
Madrid, 3 de febrero de 1949.-Rein.

REALILACION DE LAS I.ABO-
RES DE ESCARDA EN 1948-49

En el «Boletín Oficial del Estado» del
día 10 de febrero de 1949 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura, cu_
ya parte dispositiva dice así:

I.° En las provincias de Extremadura,
Andalucía, Castilla la Nueva y en cuan-

tas otras las faenas de escarda son tradi-
cionales, se realizarán estas labores en
forma intensiva, en la presente campaña.

2." El número mínimo de jornadas de

escarda oscilará de ocho a veinte por

hectárea sembrada de trigo, y de seis por

hectárea sembrada de otro cereal o legu-

minosa.

3.° Debetá ocuparse un obrero por ca_
da tres a seis hectázeas de las ordenadas
para siembra mínima obligatoria de tri.
go en cada finca, para el presente año
agrícola, y un obrero por cada diez hec-
táreas sembradas de los restantes cereales
o leguminosas.

4.'^ Los plazos de comienzo y termi-
nación de las labores de escarda, núme-
ro de jornadas y número de obreros por
cada cultivo paxa el presente año agríco.
la, en cada provincia, serán los mismos
fijados por la Dirección General de Agri-
cultura para el anterior. No obstante, si
alguna Jefatura Agronómica estimase
oportuna su modificación, deberá propo-

nerlo a dicha Dirección General dentro
de los cinco días siguientea a la publica.
ción de esta Orden en el aBoletín Oficial
del Estado».

S.° Los Cabildos de las Hermandades
Sindicales de Labradores y Ganaderos,
y, en su defecto, laa Juntas Agrícolas,
asignarán a aquellas fincas que ne la fe-
cha que se fije no hubiesen dado comien.

zo a las faenas de eacazda el número de

ŝetrccfa deG
BOLETIN . OFICIAL

DEL ESTADO
Prórroga de la veda.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 27 de enero de 1949, por la que

se prorroga el comienzo de la veda para

ei ejercício de la c•aza mayor en la zona

segunda hasta el 16 de febreTO. («B. O.»

del 30 de enero de 1849.)

Plazas de Ingenieros a.grónqmos y Perltos

agrícolas en el Instituto Nacional de Co-

lonización.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 29 de enero de 1949> por la que

se convoca concurso para Proveer pla-

zas de Ingenieros agrónomos y Peritos

agrícolas en el Instí£uto Nacíonal de Co-

lonízación. («B. O.» del 3U de enero

de 1949. )

Plazas de Peritos agrícolas en Marruecos.

Administración Central.-Convocatoria
de la Dirección General de Marruecos v

Colonias, fecha 17 de enero de 1949, para

la provisión de plazas de Peritos Agríco-

las para el Servicio Agronómico de la

Direccíón de Economía en la Zona de

Protectorado de Espafia en Marruecos.

(«B. O.s del 3 de febrero de 1949.)

Precío del queso de ove^a.

Administracíón Central.-Circular nú-
mero 639-A de la Comísaría General de
Abastecímíentos y Transportes, fecha 26
de enero de 1949, sobre precio de queso

de oveja en porciones. («B. O.» del 3 de
febrero de 1949.)

Regulación de la campaiia azucarera
1949-1950•

Orden de la Presídencia del Gobierno.
fecha 1 de febrero de 1949, por la que
se regula la campafia azucarera 1949-1950
(«B. O.» del 4 de febrero de 1949.)

Reserva de productos alimenticlos.

Administración Central. - Circular-
a.claracíón de la Dírección General de

Agricultura a la normar cuarta de la

circular de dicho Organísmo sobre re-

serva de productos alímenticíos, fecha

17 de noviembre de 1948, publícada en

el «Boletfn .Oñcíal» de 20 de diciembre

del mísmo afio. («B. O.» del 5 de febrero

de 1949. )

I.onas de contratacíón y preclo pfu^a la

campafia azucarera.

Orden del Mínisterío de Agricultura,

fecha 7 de febrero de 1949, por la que

se fljan las zonas de contratación y pre-

cios para la campafia azucarera 1949-

Labores de escarda en el afio agrícola
194A-1949.

Orden de1 Ministerío de Agricultura,
fecha 3 de febrero de 1949, sobre reali-
zacíón de las labores de escarda en el
at`o agrícola 1948-1948. (aB. O•» del 10 de
febrero de 1949. )
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Itégímen económico de colonizaciones.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 31 de enero de 1949, por la que, se

f^ja el régimen económico aplicable al

desarrollo del proyecto de colonización

dc la flnca Masía de Santo Antonio y

Pla del Pau, sita en los términos muni-

cípales de Paterna, Bétera y Puebla de

Callbona («B. O.» del 7 de febrero de

1949. )

Derechos de reserva de productos
alímenticios.

Admínistraci.ón Central.-Circular nú_

mero 704-B de la Coinisaría General de

r^bastecimientos y ransportes, fecha 1 de

febrero de 1949, por la que se amplían

:os derechos de reservas de productas

alimenticios a las íxitYustrias de hostele-

ría. {«B. O.» del 11 de febrero de 1949. )

Zona algodonera. '

Urdenes del Minísterio de .Agricultu,

ra, fecha 9 de febrero de 1949, por las

que se conceden deflnítivamente las zo-

nas algodoneras novena y décima. («Bo-

letín Oficíal» del 13 de febrera de 1949.)

Contratos para la venta de remolacha
azuca^rera y caña de azúcar.

Ordenes del Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 9 de febrero de 1949, por las

que se prohiben los modelos de contrato

obligatorio para ?as Compafiías remola-

cheras y cafiera. («B. O.» del 13 de fe-

brero de 1949.)

Prerao de la caña de azúcar.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 9 de febrero de 1949, por la que

se fija el precio de la cafia de azúcar

para la campafia azucarera 1949-1950.

(«B. O.» del 13 de febrero de 1949. )

Concesianes para aprovechamientoe

piscfcolas.

Decreto del Ministerio de Agricultura,
techa 11 de fPbrero de 1949, por el que

se autoriza al Ministerio de Agricultura

para. prorrogar durante 1949 la vigencia

de las concesiones para aprovechamien-
tos piscfcolas de lcs tramos de rios cuyo
períoda quinquenal haya cumplido al fi-
nalizar el afio 1948. (aB, O.» del 15 de
1'ebrero de 1949.)

Régimen económico para la finca
«Lachar»,

Orden del Mínisterio de Agricultura;

fecha 28 de octubre de 1948, por la que

se fija el régimen económico que ha de

servír de base Para el desarollo del pro-

yeoto de colonizacíón de la finca «La-

char», en la província de Granada. («Bo-

letm Oftcial» del 20 de febrero de 1949.)

Normas para la dístribución y comercio

de mnderas de ímportación,

Administración Central.-Circular nú-

mero 8 del Servicio de la Madera, fe-

cha 14 de febrero de 1949, por la que

se dan normas para la distribución y

comercio de las maderas de importación.

(«B. O.» del 21 de febrero de 1949. )

Exánrenes de ingreso en la Escne9a de
Peritos agricalas.

Adminstración Central. - Dirección

General de Ensefianza Profesíonal y Téo-

nica. - Escuela Profesíonal de Peritos

Agrocolas.-Convocando a exámenes de

ingreso en la Escuela Profesional de Pe-

ritos agrícolas durante el mes de mayo

próximo. («B. O.» del 27 de febrero de

1949. )

Escuelas Profesianales de Orlentacíón
Agrícola.

Orden del Ministerio de Educación Na-
cíonal, fecha 31 de díciembre de 1948,
por la que se crean deflnitivamente y
c.on destino a las localídades que se ci-
tan las escuelas que se señalan. ( «BOle-
tín Oflcial» del 28 de febrero de 1949.)

Movimiento de personal
INGEN[EROS AGRONOMOS

Destinos.-Como resultado de concur-
so, se nombra ingeniero jefe de la Je-

fatura Agronómica de Alicante a don

César Arróniz Sala.
Se destina a la ]efatura Agronómica

de Murcia a don Luis Carreto González-

^Reneses.

Supernumerarios.-Don Pedro Verdugo
Carcía-Sola, en activo, y don Francisco

Pando Argiielles y Kreibich.
JubilQCión. - Don julián Freixinet

Cortés.

PERITOS

Ascensos.-Ingresan en el Cuerpo

AGRICOLAS

mo Peritos terceros don Felipe Ascorbe

Piuiz, don Gabriel García Crespo, don

f usé Almarza García y d'vn José Anto-
:,io Lavín Puente.

Destinos.-A1 Instituto Nacional de In-
^^estigaciones Agronómicas, don Euge-

n:o Vega Riset.
Supernumerarias.-Don Carlos Fernán•

dez Porter, don Luis Molinet Calverol y

don Ignacio Blasco Pastor, todos en ac-
tivo ; y don Federico Ausina March.

Jubilaciones. - Don Rafael Poblet Ga-

dea y don Pedro Olall Hornero Reales

Nieto.

Fallecimienios. - Don Pedro Iradier
co• Ochagavia.

En breve se pondrá a la vento el Indice general de matErias de la

Revista "Agricultura" desde su aparición en 1929 hasta 1948, inclusive.

los pedidos pueden dirigirse a la Administración de esta Revista,

Caballero de Gracia, 24, Madrid.

85 ^



/f

Huerto familiar en Galicia
E. Pérez, Riveira (Coruña).

«En AGRICULTURA vi hace algtín tiempo un
modelo de huerto familiar para Castilla., y, si

es posible, les ruego me den un consejo re.spec-

to a la finca cuyo croquis les ad,junto, añadien-

do los detalles siguientes:
1.° La f inca es de un cuñado mío, em plea-

do, pero nzuy aficionado a las cosas del campo,

_y que, además, quisiera sacarle a la tierra el

máxi.mo rendimiento, como ayuda económica
conveniente. Posee otras tierras que pueden
conzplementar los productos de esta hzzerta, so-
bre todo en maíz, trigo y patatas, que Ps a ln
que las dedica.

2.° La designada como «buena tierra de la-
bon> da en el año dos cosechas c,ompletas de
tri.go y m,aíz-habichuela. En invierzzo tiene qui-
zá exceso de agua; en verano tiene, como indi-
cam.os en el croquis, agua su.ficiente. I,a pen-
diente indicada es uproximada. hos prodtzctos
h.ortícolas y la f ruta se pagan m.uv bien en e^te
mercado local.

3.° l os abonos minerales, nu.los, a e:xcepción
del superfosfato Abonos orgánicos, escasos.

4.° EZ prado, p o r no interesar, convenía
transformarlo en huerto.

Stzpongo que Za const^lta es bastante Zato-sa;
pero me gustaría ayudar a m^i cuñado a trans-
formar una finca, ctcltivada de un morlo primi-
tivo, en nn huerto racionalmente dLStrzbzlTdO ^•
re.mutzerador. Si^ puede ser, en un «huerto mo-
dPlo», en este clima bastante hz't.medo, sin tem-
peraturas extremas, ti• al abrigo de los fuertes
vientos.»

La finca dP la qne remite croquis pnedP deecom-
ponerse Pn dos partes separadas por la franja en que
está instalado el granero y Puadras. así como el ePr-
cado para gallinas. La parte más alta, situada al Sur,
designada por usted prado natural descuidado; uuP
debe de tener unas ocho áreas (sPgún la Pscala rlel
croquis), y en la Pual se encuentran los manantiales
v depósito de a^ua para la casa, dada la situaci^n
del depósito, del que se podría obtener el a;,^ua para
el rie^o, rPSnlta que solamente puedP ser destinada
a huerto una peqnPña parte. Por ello, esta zona de
la finca dPbe ser aprovPPhada para instalar un ^a-
llinero modPlo, Pon narquP. y la peaueña sunPrficiQ
que pueda re^arse. destinarla a semillero. Todo esto,
suponiendo que el agua sohrante dP las necesidades

sea suficiente; si no lo fuera, la mejor explotación
es como prado natural, mejorándolo con siembra de
semillas ; según la clase de suelo, así será la compo-
sición de la mezcla. Una mezela conveniente para tie-
rras ligeras puede ser la siguiente, para la superficie
que tiene dicho prado :

KILOGRS.

Trébol violeta ... .. .. 1,50
Dáctilo .. . .. ... . ... 0,60
Ray-grass ... ... ... ... ... ... 0,80
Trébol blanco ... . . ... ... ... 0,40
Festuca pratense ... ... ... ... 0,80

Si el terreno es fuerte, habrá que rebajar a la mi-
tad las cantidades de trébol, festuca y ray-grass, au-
mentando la de dáctilo al doble y poniendo trébol
híbrido en sustitución de la parte quP se rel ŝaia dPl
violeta. A dicha siembra debe preceder tma bncna
estercoladura.

La parte que denomina «buena tierra de laborn. y
que puede ser regada en todo tiempo, por disponer
de agua suficiente atm en estiaje, debe dediParla a
huerto. Por la superficie que arroja su mPdición, Pstá
dentro de lo que se puede considerar como hnPrto
familiar.

Para la instalación ha de dividir la parcela Pn cna-
tro Puarteles, por dos paseos que vayan : tmo, dP la
casa al granero, y otm, perpendicular en P] punto
medio, quedando un quinto PuartPl formado en la
parte Norte de la finPa, separado dP los cuatro an-
ter10TPE por una pasPO qUP vaya dP la (:asa a la llnlle
Este de la finca. De Psta forma, v d^dtlPldOS los ^,-
pacios ocupados por la casa y pasPOS, 1P qnedarán
unas veinte áreas, a razón dP Puatro por PnartPl.

Efectnada la división, habrá que haPPr algún mo-
vimiento de tierras para nivelar, Pvitaiido l09 PnPh^r-
camientos P íslotes. Muy PonvPnientP sPl'a Pl r^vPç-
rido con Pemento de las regue^ras, pn^^^ aim di^na-
niendo dP la canr,idad de agtta quP menciona, pe^lrí,a
ser quP e1 caudal, que ^^hoy consid+^ra más m1^ siafi-
ciente, al pasar a ser regadío intensivo no baat2ra,
por lo aue el revestido sería imprPSrindihlP.

Si la dotación de que dispone no Ps ^randP, tcn-
drá aue construir un pequeño depósito para almacP-
nar el a^-^aa necesaria para nn rie^o.

7,as alternativas más aconsejablPS san :
Colifhr de otoit^ v patatas.-T,a coliflor ^PUn.^ Pl

suelo de septiembre a marzo, y la patata, d^^ ahril a
a Qosto.

Coliflor dP Na1Jidad patata temnrana v maíz con
judías.-La coliflor está dc•sdP anosto a diciPmhr^: In

86



patata, de enero a mayo, y el maíz, de mayo a sep-
tiembre.

Repollo de invierno, cebollas v coliflor de vera-
no.-El repollo ocupa la tierra de septiembre a ene-
ro ; la cebolla, de febrero a junio, y la coliflor, de
junio a septiembre.

Ajos y lechugas.-Los ajos, de septiembre a junio,
y las lechugas, de junio a agosto.

El quinto cuarte] debe destinarlo a f resón, en su
variedad fresón de Galicia, que es el que más se
adapta y produce.

Cada año variará la alternativa de cada cuartel.
Las plantas del cuartel número 1 pasan al 2; las
del número 2, al 3; las del número 3, al 4, y las
del número 4, al 1.

La plantación del fresón dura cuatro años. por lo
que al finalizar la rotación de las cuatro hojas se
cambiará también la del cuartel en que esté el fre-
són, pasando éste a otro cuartel.

En los paseos y líneas de separación de cuarteles
deben plantarse árboles frutales, siendo los máe a

propósito para esa zona ciruelos, peral, manzanos,
cerezos, y guindos, albaricoquero y melocotonero.

Para realizar las obras de movimiento de tierras,
construcción de depósito, regueras, plantación de
frutales, etc., puede acudir al Instituto Nacional de
Colonización, que le anticipará hasta el 40 por 100
del presupuesto de las obras a realizar. Este antir_i-
po es sin interés, y el reintegro, en el número de pla-
zos que se señalen, a partir del quinto de su conce-
sión.

Igualmente, para la construcción del gallinero pue-
de solicitar el auxilio técnico y económico corres-
pondiente.

Para tado ello debe dirigirse a la Delegación Re-
gional del Cantábrico, Cantón Pequeño, 5, La Co-

ruña.
Manuel M.H Rueda 1Vlarín

2.563 ingeniero agrónomo

Aplicacic^n de la Legislación
social

Sindicato de Riegos, Urrea Gaen (Teruel).

«Esta Entidad es, como se ve, un Sindicafo de
Riegos, con reglamentación ^ro^ia muy antigua,
a cuyo seroicio están Varios em^leados con re-
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tribuciones anuales fijas, según Presupuesto, que

lo cobran trimestralmente; a cuyo ef ecto, para

mayor com^rensión, transcribimos en pa^el a^p^ar-

te un cuadro de retribuciones y seruicios, de-

seando saber:
Primero. Si se habrán de cansi.derar fijos o

eventuales los em^leados que trabajan seis días
^or cada mes del año (corres^ondientes a los
tres adores ^or mes, a razón de dos días ^ar
cada a^dor), y, en su consecuenciai, con cuántos
días de frabajo habrán de f igurar en las liquida-
ciones de los Seguros Sociales.

Segundo. Si tendrá obligatoriedad ^ara la En-
tidad la aplicación infegral de tadas las cargas
sociales a que se refiere la Revisfa AGRICUL-
TURA, número 164 de diciembre del aña 1945.

Tercero. Si lo relativo del gru^o 10 del ar-
tículo de la Revista, ref erente al plus de Cargas
Familiares, ^es lo mismo que eso de los «^untos»
que nosotros ignoramos? En caso negativo, ^có-
mo se a^lican?

Cuarfo. Si afecta a esta Entidad (puesto que
suponemos sea reglamentada) el gru^o II sobre
gratificaciones de Navidad en un im^orte de una
semana.

Quinfo. Habida cuenfa la especial circunsfan-
cia que concurre en los em^leados del agua, que
trabajan para la Entidad seis días al mes, te-
niendo asignados ^ara estos servicios un haber
anual fijo, ^ara fines de determinación de las dís-
tintas cargas sociales, ^qué base de haber se ha
de tomar si el corres^ondiente al cociente del
haber anual por 365, ó al de 72, que es real-
menfe el número de días trabajadas ^ara la En^-
tidad?»

En respuesta a la consulta, con diversos puntos, de
ese Sindicato, se tiene a bien informar :

Primero. Que, de acuerdo con el Decreto de 12 de
junio de 1931, elevado a Ley por la de 9 de septiembre
siguiente, los trabajos de riegos están considerados
como incluídog en los que puedan dar lugar a respon-
sabilidad en la agricultura.

Por Ley de l.° de septiembre de 1939 se estableció
el régimen especial de Subsidios Familiares en las ac-
tividades agrícolas, dentro de las cuales ha de incluirse
a nuestro consultante, pero es muy importante a estos
efectos el estudio de los artículos segundo y tercero

de la Orden de 6 de octubre de 1939, porque si los
trabajadores empleados en ese Sindicato no tuvieraz^
como base fundamental de su sustento el jornal que
del mismo perciben, estarían exceptuados del régimen
de Subsidios Familiares.

De ir.cluirse en el Subsidio, se tributaría con arreglo
a 1os preceptos de la Ley de 18 de julio de 1938.

Coma los preceptos de la Orden de 6 de octubre
de 1939 y de la de 28 de octubre de 1940 indicaban
la necesidad de la formación de un censo de empresas
agrícolas, entendemos que los propietarios incluídos
en el régimen del Sindicato de Riegos han de figurar,
por otra parte, en dicho censo agrícola, y como en
la Contribución territorial rústica se aumenta el im-
porte de la misma precisamente para constituir con el
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aumento un fondo para el pago de los Seguros Sociales,

creemos que con lo que paguen los respectivos pro-

pietarios están satisfechas las cargas sociales de los

empleados del Sindicato de Riegos.

Como esto es una cuestión de interpretación, en la
que se ha de seguir la norma que el Instituto Nacional
de Previsión tenga establecida para casos similares,
creemos pertinente el dirigirsé a la Delegación de dicho
Institut.o en Teruel, en consulta respectiva, pero ha-
ciéndoles ver que, formado el Sindicato por propie-
tarios y sufriendo éstos ya un aumento en la Cor.tri-
bución, no debe esta Entidad tributar en absoluto por
cargas sociales.

EI punto tercero de la consulta, referido a las Cargas
familiares, se aclara diciendo que en el lenguaje vulgar
se llaman «puntos» a las cantidades que, según el nú-
mero de familiares, debe percibir cada obrero, pero
que es lo mismo hablar de «puntos» que de Cargas
familiares.

Insistimos en nuestro criterio después de vistos los
preceptos de la Ley de 10 de febrero de 1943, el que
vuelve a repetir que para satisfacer los Seguros Sociales
en la agricultura han de tener los obreros como base
habitual y fundamental de su existencia esa forma de
trabajo. Luego son ya dos los puntos que han de con-
sultarse a la Delegación del Instituto, pero haciéndolo
en forma para que la respuesta de ésta se apoye en
algún razonamiento legal y no en un simple criterio.
Estos dos puntos a que nos referimos, son :

a) Lo ya dicho anteriormente de trabajar estos obre-
ros del Sindicato en definitiva para propietarios incluí-
dos en el censo agrícola ; y

b) El que tenga o no, como base fundamental de
su existencia, el trabajo en la agricultura.

Si la respuesta de la Delegación Provincial del Ins-
tituto Nacional de Previsión fuera obligando al Sindi-
cato de Riegos a satisfacer las cargas sociales de los
obreros a su cargo (lo oLe no creemos nor las razones
antes apuntadas, o por lo menos el Sindicato ha de
mantenerse en una actitud negativa y recurrir de acuer-
do en contrario, siempre que para ello en la legislación
hubiera precepto que lo autorizara) ; entonces la base
para tributar por Seguros Sociales habría de ser (de
conformidad con lo que dispone la disposición publi-
cada en el cBoletínn de 4 de abril de 1948) la cifra
mínima de 100 pesetas al mes o jornal diario n.o infe-
rior a 3,33 pesetas diarias, siempre que con los jor-
na^es s3tisfechos se sobrepasaran las 100 pesetas antes
mencionadas.

Por la importancia de la consulta y porque tal vez
pudiera dar origen su resolución a uno u otro criterio,
r.os ponemos gustosos a disposición del Si>idicato para
redactar la consulta, a que hacemos referencia. en for-
ma que quede obligada la Delegación del Instituto en
Teruel a una respuesta pertinente con los intereses legí-
timos del Sindicato de Riegos consultante.

2.56 t
Alfonso Esteban.

^lbogado

Terreno sin flora melífera
en parte del año

Don Agustín Serrano, Manzanares (('. Real).

«Tengo un terreno de monte con colmenar;
posee una gran f loración. de, enero a junio, pero

en el otro semestre l¢ vida se hace dif ícil ¢ las
abejas; calor o sequía asolan el campo y no haw
flores ningunas.

^Pueden recomendarme la siembra de algtinas
plantas que pros perasen en ese terreno? Es

Manx¢nares : altitud, 760 ntetros ; lluvia, en
el tercer trimestre c¢si. nad¢, en octubre no

muclta; suelo silíceo-arcilloso-calcáreo.»

Hemos de considerar la Apicultura como una ex-
plotación ganadera que aprovecha la vegetación en

régimen de pastoreo-por así decirlo-y no en régi-
men de estabulación, como ocurre con el «gusano dP
la seda». La abeja utiliza los recursos de la flora na-

tural, espontánea y cultivada, existente en una co-
marca ; jamás debe preceder a la instalación de nn
colmenar la plantación, o siembra, de especies melí-
feras; en cambio, es antecedente obligado de ta] ins-
talación comprobar los recursos melíferos del pro-
yectado enclavamiento.

Si, como asegura el señor consultante, a partir de
junio queda asolado e] campo :^,cómo vamos a en-
contrar una planta capaz de prosperar, cuando la ve-
getación espontánea cesa por completo? Ello es im-
posible, ya que no se cuenta con el auxilio del riego.

Por otra parte, me extraña sobremanera el cese tan
absoluto en la vegetación, pues en la España árida
(más de la mitad del territorio hispano) abundan re-
giones enteras con las características climatolóhicas
especificadas en la pregunta ; a pesar de ello, en ple-
no verano existe vegetación, como se ve en los tomi-
llares, romerales, cantuesares, brezales, etc., etc., sin
que se llegue al absoluto asolamiento.

Como consecuencia, me permito recomendar al se-
ñor Serrano :

1.^ Que observe si en un radio de hasta tres kiló-
metros alrededor del colmenar existen plantas melí-
feras; para lo aue, si es nrofano en Botánira, nnF^ie
servirse de im tomito public^ado en se^and^a edición
por la Biblioteca AQrícola. «Fnentes de riaurza», to-
mito titulado ^pictr.ltzcr¢ (Cnn^^imi.en.tos ftmd¢m^entn.-
les); tambiÁn puedP sPrle títil el folleio aue con ^l
título de Flora y regiones melíf^r¢s de Esn¢ñn, se ha
editado por la Sección de Publicaciones. Pr^rnsa v
Propaganda, del Ministerio de AQricultura. En una
y Pm otra nuhlicación, como autor de el]as, he perse-
^uido la finalidad dP Que el ayuno de conoeimientog
botáni^ns nuPda resolver P] problema que se le pre-
senta al implantar un colmenar en una comarca rre
la que, por no existir precedentes, ignora a pri.ori si
las abejas encontrarán o no primeras materias con
que elaborar sus productos. El folleto tiene esta ex-
clusiva finalidad; el tomito de Apicult^rra, de carác-
ter más amplio, se ocupa de ello en uno de sus capí-
tulos.
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2.° Si de la observación anterior resulta la careti-

cia total de recursos melíferos durante el segundo se-
mestre del año, el colmenar está inadecuadamente
emplazado y hay que trasladarlo a sitio más conve-
niente. El traslado puede ser sólo temporal, en busca
de un lugar que ofrezca alimento a las abejas duran-
te la referida época del año, para luego volverlo al
sitio donde en la actualidad se encuentra y que, se-
gún el señor consultante, ofrece abundante floració.c ŝ
en el primer semestre. Esto es lo que se conoce con
e] nombre de trashumancia de las colmenas, por ana-
logía con lo que hace el ganado trashumante ; todo
es cuestión de efectuar el transporte de las colmenas
de manera adecuada, cosa que puede leer el señor
Serrano en otro tomito de la citada biblioteca «Fuen-
tes de riqueza», ]ibrito titulado Explotación del col-

naenar (2.' edición), en cnyo capítulo IV doy conse-
jos sobre el particular.

Como la trashumancia de las colmenas origina, ade-
más de molestias, gastos anuales, encuentro preferi-
ble que se trate de encontrar un sitio adecuado para
instalar en él definitivamente el colmenar ; como com-

plemento, manipular acertadamente las colmenas
para aprovechar al máximo la época de fuerte flora-

ción.

2 565

Pedro Herce,
Ingeniero agrónomo

Casa de crianza para 1.000
polluelos

Don Pedro Romero, fian ŝúcar de Barrame-

da (Cádiz).

«Desearáa nLP, informasen sobre la constrrr.c-
ción de una casa de crianza para mil y dos mil
polluelos, con todos los detalles más amplios po-
sihies, la ca.le^acción mejor y más económic,a y
el presupuesto total aproximado.»

El examen del adjunto diseño sería suficiente para
ilustrar al señor consultante. Sin embargo, recorda-
remos ciertas normas que deben presidir la construc-
ción de edificaciones de carácter avícola.

El sol es el desinfectante más económico v lo su-
ficientemente enérgico para imposibilitar la vida de
esos seres, pertenecientes al reino animal, unos, y al
vegetal, otros-microbios. bacterias y hongos-, que
tan prolífica vida encuentran en lugares carentes de
luz snficiente, mal ventilados y húmedos. Por eso,
todo local destinado a la cría de aves en general rlPbe
gozar de perfecta ventilación, abundante luz y au-
sencia de humedad. En viviendas así acondicionadas,
y que, por otro lado, no existan corrientes de airP,
sus moradores encuentran bienestar y confort.

La ventilación adecuada ha de ir acompañada de
dispositivos apropiados para que la renovacicín de
aire sea constante, pues por la continua combustión
que en el organismo animal se opera, éste expele in-
cesantemente anhídrido carbóni^o, aue es nrecisn
sustituirlo por oxígeno, vivificador indispensable, el
cual nurifica la san^re sin cesar a través de las vi-
tales funciones de circulación y respiración.
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El sol ha de bañar el criadero o gallinero lo tnás
perfectamente posible, construyéndolus de tal mane-
ra que penetren sus bienhechoras radiaciones hasta
el fondo de los mismos, para lo que se les orientará
con la fachada al Sur o ligeramente inclinada al sa-
liente, dotándolos de amplios ventanales.

Ya se ha indicado que otra de las cualidades ha de

ser la ausencia de. humedad; para conseguirlo se
eleva el suelo unos treinta a cuarenta centímetros so-
bre el nivel del mismo, rellenando el espacio con tie-
rra bien apisonada, en parte, y el resto, con carbo-

nilla, materiales de derribo, etc., y sobre ellos, una

capa de hormigón de unos ocho centímetros de es-
pesor, enlucida y con ligera pendiente hacia la par-
te posterior, para que en ]os días de limpieza y bal-
deo escurra fácilmente el agua. Las ^aredes pue+ien
construirse con los materiales que resulten más ec^^-
nómicos en la región donde se quiere edificar; sin
embargo, recomendamos el empleo de bloques de
hormigón vibrado, de los llamados de muro, en la
pared posterior, y de los de media asta, en la facha-
da anterior, porque establecen cámaras de aire be-

neficiosas en todo momento, impidiendo que se acu-
sen bruscamente los cambios de temperatura exter-
nos, al mismo tiempo que dotan al ]ocal de cierta
uniformidad en la misma. Los postes pueden cons-
truirse de hormigón armado o ladrillo, mientras que
la cubierta hecha de viguetas del primer material y
bloques de hormigón vibrado da mejures resultados
que la de solivaje, tabla de ripia y ►ielo raso de lis-
tón o cañizos enlucido co yeso.

Para la debida renovación de aire viciado por puro
se montarán en la parte posterior unas ventanas de
60 por 20 centímetros por cada dos metros lineales
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de fachada, que darán paso al aire puro a través del
cielo raso, por unas aberturas verificadas en el mis-
mo cielo raso a una distaneia de unos dos a dos y
medio metros de la pared norte, expeliéndose el aire
viciado por chimeneas de tiro establecidas al nivel
del techo, y junto a la pared anterior una de 30 cen-
tímetros de diámetro por cada 40 m.3 de capacidad
del local, graduables a voluntad, tanto la entrada, por
las ventanas, como la salida, por los tiros.

El espacio de que ha de dotarse a esta clase de ffa-
llineros o casas de crianza ha de ser de un nzetro cua-

drado para cada diez pollitos, tenie.ndo en cuenta que
en ellos han de permanecer hasta las ocho semanas,
aunque de momento, y hasta los veinte o veinticinco

días de edad, pueden colocarse en departamentos
de 30 m.2 hasta quinientos polluelos recién nacidos,
momento en el que hay que dar mayor espacio, para
que el desarrollo sea mejor. Tgualmente se ha de du-
tar a las casas de crianza de parques, a los que pue-
dan salir en los días buenos, siendo muy recomenda-
ble sembrar en ellos alfalfa, trébol, etc.

El local diseñado está calculado para alojar a mil

pollitos; cada departamento, hábil para unos 350.
Para dar cábida a dos mil, basta con prolongar el
local en otros tres departamentos de 5 por 6 metros
de superficie. El cuarto departamento que aparece
en el planito se destina para almacéu de combusti-
ble y material.

Las calefacciones-prescindimos de la crianza en
baterías-que se emplean para la cría de pollitos aon
varias, si bien las de agua caliente y a petróleo h^y
tienen pocos partidarios, así como las eléctricas. Las
comúnmente empleadas son las estufas copt campa-
nas, que, irradian calor producido por la combustión
de carbón, antracita generalmente, tipo Jamesway,
y las que producen calórico por la combustión de
orujo de oliva sulfurado y cáscara de avellana.

El costo aproximado de la obra, para mil pollitos,
es de 55.000 pesetas, si se construye ]a cubierta con
viguetas y bloques de hormigón vibrado .y postes de
hormigón armado ; pero si los postes se construyen
de ladrillo, y cttbierta coxs los puentes de hormigón
armado y madera, el presupuesto apruximado ascien-
de a unas 48.000 pesetas.

Las estufas se venden en el mercado avícol.a ; las
del tipo Jamesway-, a unas 1.200 pesetas, con cam-
pana, y las de la marca «Tomas», a 1.550 una.

Las primeras l.as fabrica la casa Prado Hos. y Cía ,
calle de Luchana, 4, Bilbao, y las «Tomas». Fundi-
ciones Reus, S. L., calle Nueva Misericordia, 16, Be^aa
(Tarragona).

José 1Vlaría Echarri Loidi

2.566 Perito avicola

Varias preguntas respecto
a gallinas y cerdos

Explotación Vega Mesillas, Aldeanueva de

la Vera (Cáceres).

«Les ruego me contesten a lo siguiente :
1.° Los pollos procedentes de gallinas qrae

hayan padecido la peste aviar y el cólera, ;na-
ce,n inmunes contra dichas enfermedades? ^,Qué
tiempo les dura la inmunidad?

2.° Si los pollos descienden de gallirzas que
hayan sido vacunadas corztra esos procesos, sin
haberlos padecido, ^nacen inmunes cont.ra los
ntismos? ^Qué tiempo les dura la inmunidad?

3.° ^Cuál es la mejor edad y época para va-
cunar a estas aves contra estas enfernzedades., ti-
qué técnica es la adecuada para. dicha medida

' pro f iláctica? i,Qué laboratorios suministran las
vacunas?

4.° Teniendo en cuenta que la altitud de este
pueblo es de unos 700 met,ros y el clima tcm-
plado, ^qué raza, como ponedora, cree usted ha
de adaptarse mejor y producir más : la Leghorn,

` Rhode-Island o la castellana? ^Cree que sería
m.ejor adquirir otra raza?

5.° ^Es necesaria o conveniente la harina de
pescado y de huesos para la alimentación de cer-
dos pequeños? En caso afirmativo, ^qué can.ti-
dades debe dá-rseles de ella v du,rante cuánto
tiem po?

1.° Los pollitos procedentes de gallinas que ha-
yan padecido el cólera no poseen ninguna inmuni-
dad contra dicha enfermedad. Por lo que respecta a
la peste, parece ser que presentan cierta resiatencia
durante los quince primeros días de su vida. No obs-
tante, hay autores que guardan ciertas reservas sobre
este partieular.

2.° En cuanto a las gallinas que han sido hiperva-
cunadas contra la peste, también parece ser que los
pollitos procedentes de ellas presentan esa misma re-
sistencia durante el mismo tiempo; sin embargo, los
procedentes de gallinas vacunadas o hipervacnn^,das
contra el cólera no presentan inmunidad al^;una.

3.° Respecto a la época para vacnnar contra la
peste, es buena cualqniera del año, si bien es de acon-
sejar aquélla cuyo tiempo sea más dulce. La edad,
después del mes, y la técnica, por inyeeción subcu-
tánea, superficialmente en el muslo. hus laboratorios
que preparan la vacuna contra la peste que ofrece
más garantía son : Ardemans, mím. 17, e Tnstituto
de Biología Animal, ambos de Madrid.

4.° Como raza poncdora, la mejor, indudablemen-
te, es la Le^;horn, adaptada a todos los climas v al-
titudes. Los huevos, sin embargo, sou pequeños. T:a
Rhod^ Island es buena ponedora también, teniendo
la ventaja sobre acruélla de clue lus huPVOS son de
mayor tamatio. Pudiera ensayarse la explotación de
la andaluza o utrerana.

5.° Tanto la harina de pescado cotno la de hue-
sos para la alimentación de los cerdos, no solamente
son convenientes, sino necesarias. I)ehen emplearse
durante toda la crianza. La cantidad ha de ser : el
10 por I00 de l,arina de pescado y el 2 por 100 de
la de huesos. La harina de pescado debe ser may
desengrasada, no debiendo conte.ner más de un 2 ó
3 por 100 de grasa. El tanto por ciento anteriur se
refiere al total del alimento. Hay que tener la pre-
caución de dejar de dar a los animales la harina de
pescado, por lo menos, dos meses antes de ser sacri-
ficados, para que la carne no tenga ni el olor ni el
sabor del alimento.

Félix Talegón Heras -

2. 567 Del Cuerpo Nacional Veterinario
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y al gobernador, para lus administrativos. Los ro-
bernadores, con los informes preceptivos, harán la
declaración de vedado de caza y publicarán dentro
del quinto día la declaración en el «Boletín Oficiab>.
En los vedados se pondrán tablillas o piedras con el
letrero «Vedado de caza, matrícula...». También hay
que dar cuenta al gobernador, según impone el ar-
tículo 11 del Reglamento, del escritu presentado al
alcald^.
Desde luego, en estas condiciones queda prohibi-

da la entrada en la finca para cazar y para cualquier

otro uso.

Claro está que no le conviene al señor consultante
esta solución, ya que entonces la caza constituye ]a
principal explotación de la finea.

Puede, con arreglo al artículo 7.°, considerar la
finca como terreno cercado o cerrado, según el ar-
tículo 388 del Código civil ; pero para ello, en toda
su extensión, es preciso o plantai un seto vivo o cons-
truir tapias o cercas con espino artificial, no tenien-
do más entrada que las puertas que el dueño ha,ya
puesto en la finca.

Se entenderá. por terreno acotado o amojonado.
para los efectos de la Ley de Caza, todo acpxél que,
bajo nna linde y propiedad de un dueño, tenña co-
locados visiblemente cotos o mo,jones para determi-
nar sus linderos y esté dedicado a cualquier explo-
tación agrícola o industrial, siendo secundaria la de
la caza.

Bien la finca esté cercada o cerrada, o bien acota-
da o amojonada, sólo podrán cazar o destrnir la caza
en tiempo legal el dueño, el arrendatario o las pér-
sonas a quienes éstos autoricen por escrit^ y reiínan,
además, las condiciones exigidas por la Ley; pero no
podrá cazarse en ningún tiempo con reclamo de per-
diz, ya sea natural o artificial, ni hacer saca de co-
nejos dnrante la época de veda.

Los infractores de la Ley de Caza serán denuncia-
dos, porque la acción a tal efecto es pública y pre^-
cribe a los dos meses de cometidos el delito o la fal±a

Según sea la infracción, es constitutiva de delito 0
falta, y habrá que denunciarla ante el Juzgado de
Instrucción o el Comarcal; pero es tanta la diversi-
dad de las infracciones, qne no podemos reprodncir-
las, siendo fácil la consulta en la Ley de Caza y en
el Reglamento. ^

Mauricio García Isidro

2.569 Abogado

Pulgones de los nabos
3. Carballeira, Coto de A. (i.ugo).

«En Zos sembrados de nabos, que en esta co-
marca. se e f ectuaron por mediados de agosto. a
las pocas sem.anas fueron atacados por unos pul-
gones o piojillos que cubren completa.mente el
envés de las hojas y hacen secar las plantas en
poco tiempo.

Por correo, como muestra, les remito unas
hojas atacadas, aunque dudo reciban los insec-
tos, porque son tan blandos que al menor roce
se aplastan. Además, emigran de las hojas qu.e
se separan de la planta. ,

Los más viejos de esta comarca dicen que no

recuerdara tal. En el tienLpo de la. flor sí apa-
rec.ía una pulguilla negra, dura y saltona, di-
ferente de estos otrus, que ape.nas se mueven y
son muy blandos. Estos son chupadores y l'.a.-
cen secar la planta, y los otros roen la flor, peru
la planta no seca, y además se mueren r.on
DDT, y los de ahora no los extirpa.

Les agradecería me dijeran medio de lttcha
contra tal plaga. Como los nabos son para piert-
so del ganado, no pueden ser productos vene-
nosos a>

Con las muestras que remite llegan, aunque muer-
tos, insectos, que, efectivamente, no son otra cosa
que «piojillos» o«pulgones». contra los que son efi-
caces las pulverizaciones con jabón iiicotinado, que
actúa por contacto, y, por tanto, al aplicarlo debe
cuidarse de que los insectos queden bien mojados por
el caldo insecticida.

Como esto obliga a detenerse un poco en la opera-
ción, precisa emplear la boquilla de un milímerro
de diámetro, en lugar de ]a de dos milímetros, ^{ue
es la que normalmente llevan los aparatos pulveri-
zadores.

En cuanto a la dosis de jabón nicotinado, si es de
5 por ]00 de riqueza en nicotina, basta la del 1
por 100.

Con este producto no hay inconveniente en ntili-
zar las plantas tratadas para alimento del ganado, sin
más precaución que Ia de dejar transcurrir c,uarenta
y ocho horas desde el momento de la puh^erización.

2.570

Miguel Renllorh
Ingeniero agrónomo

Producción de mimbre fino

A. Soriano, Daroca.

«Teniendo en cuenta situación y mano dc:
obra, hace dos años que inicié una plantación
de mimbre corriente del país en una hectárea de

tierra de esta finca de regadío, para luego ha-
cer una extensa plantación. Vista su fácil ex-
plotación y buen rendimiento, pero teniendo
también en cuenta la poca aplic,ación de este
mimbre basto, he pensado si interesaría. más ha-
cer una gran plantación y producción de mim-
bre fino, tan aplicado va para la construcción
de muebles. Así., pues, les agradece,ría me indi.-
casen clase de mimbre aplicado para construc-
ción de esos muebles y punto donde podría ad-
quirirlo para iniciar plantación.»

Para la producción de mimbre fino, anlicado para
la construcción de muebles, la especie de mejor ca-
lidad es la denominada Salix viminalis, y también la

especie Salix frágilis.
Estas especies, que se denominan sauces america-

nos, no tienen hijuelos, son de gran flexibilidad y de
muy poca densidad:

Puede adquirirse mimbre verde, de la longitud uue
se desee y clasificado a granel, en ŝondiciunes adP-
cuadas para proceder a su plantación, del productor
don José Martínez Segovia, que posee plantaciones
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Equipo para determinar el pH
de los mostos

Suscriptor núm. 10.912, Murcia.

«Quisiera adquirir un equipo electrométrico
para la determinación del pH en los most.os y
vinos que corttengart sulfuroso; pero como se.
trata de aparatos especialmente construídos, me
interesa conocer cuál de ellos es el más indica-
do, dentro, si es posible, de una mayor e,cono-
mía y f ácil mane jo, para el f in que persigo, y
si en el mercado nacional lo puedo adquirir.»

En el mercado nacional pueden ser adquiridos bas-
tantes modelos de equipos electrométricos para la de-
terminación del pH, compuestos de potenciómetro y
electrodos de quinhidrona o de vidrio. Estos electro-
dos son los más apropiados para vinos y mostos : el
de quinhidrona da cifras suficientemente y aun. co-
bradamente precisas para las aplicaciones enológicas;
pero es indudable que la mayor exactitud, sobre todo
cuando se opera con mostos azufrados o vinos muy
ricos en sulfuroso, se logra con electrodo de vidrio.

Este es más caro que el de quinhidrona y exige un
potenciómetro extraordinariamente sensible, por lo
cual los equipos de esta clase son muy costosos y sólo
se utilizan para investigaciones científicas. Para las
aplicaciones industriales (y entre ellas las enológicas)
basta determinar la cifra de pH con error menor que
0,1, y esta precisión se logra no sólo con cualquier
tipo de potenciómetro bien construído, sino con el
sencillísimo equipo colorimétrico llamado Folienku-
lorimeter de Wulff, que construye la firma Lau-
tenschlager, de Munich (Alemania). Estos aparatitos
son de poco coste, y sabemos que después de la ,;Zie-
rra ha vendido al^^unos la casa Alvarez, de Madrid.
y quizá alguna otra.

En la segunda edición de mi obra «Tratado práe-
tico de Viticultura y Enolo;ía españolas», segnndo
tomo-«Enología»-se describe el Fulienkolorimeter
de Wulff y su fácil. manejo.

Si el señor consultante no logra encontrar en P^t .^
momentos el citado aparato, o si desea obtener cif^ as
de pH con mayor exaetitud, le será fácil siempre ^^a-
llar equipos electrométricos, mucho más caros y de
manejo relativamente delicado. El Instituto «Leonar-
do Torres Quevedo» construye varios tipos, muy p^r-
fectos, de potenciómetros. La dirección del Insti±uto
es : Serrano, 152, Madrid, y sus aparatos son vendi-
dos también por algunas firmas comercialcs. Además,
casi todas las casas especializadas en aparatos para
laboratorio vendeu equipos potenciométricos de di-
versas marcas : Hellige, Kohlemann, Trennel (acidí-
metro), C. E. D. A. C., Belenguer y muchas más,
entre las cuales no es difícil la elección, aunque, para
no hacer desde aquí una propaganda e.xpuesta a omi-
siones injustas, no nos atrevemos a pronunciarnos
aconse,jando tm modelo dado, a menos que el señor
consultante nos indiaue coneretamente las marcas ^n-
tre las cuales ha de decidir.

Jrtan Marcilla

2.568 Ingeniero agrónomo

Prohibición de entrada
en una finca

Don Mauricio Arnáiz, Busto de Bureba (Bur-

gos).

«Soy propietario de una finca de 55 hectáreas

de extensión. Parte de ella, en cultivo, y el. res-
to se encuerttra de monte de encina y pastos.
También existen frutales, aunque pocos: unos
doscientos, diseminados por el terreno cultiva-
do. Dicha finca la contpré en el año 34, y aun-

que ya los antiguos dueñ.os prolri.bían el pastar

y el cazar, en urra pcrlcabra, la entrada, sientpre

hay atrevidos, y, por lo mismo, a. fin de impo-
nerme eficazmentc, y sin contpromiso por mi
parte, deseo me cligan err qué condiciones debo
tener la f inca v qué deberes tengo yo qu.e curu-
plir para prohibir la. entrada en ella dc^ gana-
dos y cazadores no autorizados por mí.

Una vez acotada la f inca, ^, cuáles son las f ur-
mas de ejercitar las denuncias y llevarlas a cabo
dentro de la Le^y?

Tengan en cuertta que yo terr,^,ro unas fincas

en el mismo t.érmino munici,ral, sin. i.nteresar-
me prohibir la entrada en ellas, y yo tamhié,n
ando con mi ganadu por todo el térm.ino muni-
cipal citado y pago pastos, conro los demás ve-

cinos .»

Si la finca constituye uu coto redondo, con unidad
de explotación, puede ser exceptuada de la comuni-
dad de pa^bs, con arreglo a la Orden de 30 de .^nc-
ro de 1939, dictada para dar cumplimilento inme-
diato a lo dispuesto en la Ley de 7 de octubre
de 1938 sobre la ordenación y régimen de los apro-

vechamientos de hierbas, pastos y rastrojeras, y la
Orden, como la anterior del Ministerio de Agricnl-
tura de 30 de julio de 1941, que modifíca en parte
]a anterior de 30 de enero de 1939, en relación con
otra de 13 de abril de 1942, dcbicndo solicitar 1a
Pxención de la Junta Local. de FomPnto Pecuario y
de la .lunta Provincial, también de Fomento Pccna-
rio, si es que tuviera al^una dificnltad cn la L^cal.

En cuanto a la prohibición de entrada y de caza,
eficazmente es un poco difícil conse^-uirlo, porque
para ello se necesita cumplir el Reglamento de 3 de
iulio de 1903, con las modificaoiones posteriores, vc-
dando la finca de caza, segiín el artículo 9.°, r,ue
dice «que se entenderá por vedado dc caza, para los
e^fectos de la Ley y del Reglamento, toda extensión
de terreno baio una linde y pronicdad de un d^^eño
y en la cual la caza constitu,ya la principal explotai-
ción para el dueño o arrendatario de la finca, siendo
secundario cualquier otro aprovechamie.nto agrícola».

En los vedados declarados como tales le^almente
será la caza libre en todo tiempo para el dneñu,
arrendatario y personas a qnienes, además de rcnnir
las condiciones exi^idas por la Ley, aqnéllos auto^i-
cen por escrito o den acciones, siendo indispensable
para ello dar parte por e^scrito al akalde del término
municipal en que Ia finca radique, qne expedirzí re-
cibo de la comunicación y pasará aviso a la Drle-
gación de HaçiP:nd-^, para los efectos de tributación,
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de estas especiea en El Recuenco, provincia de Gua-
dalajara, en su límite con Cuenca.

Este mismo productor posee mimbres secos, con
corteza, en la cantidad y longitud que se expresan a
continuación :

Del país :
KGS.

Mimbre a granel sin clasificar ... ... ... ... ... 1.200
Americano, de 1,50 ms. de longitud ... ... .. 1.040

» de 1,25 » » » ... ... ... 836
» de 1,00 » » » ... ... . . 368
» de 0,80 » » » .. ... ... 236

De varias longitudes superiores a 1,50 ms. . b00

111imbres blancos pelados y secos,
americanos :

De 1,75 ms. de longitud ... ... ... ... . . ... ... 1.340
De 2,00 ídem íd . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]..400
Superiores a 2 ídem íd. ... ... .. . ... ... ... ... 6.100

Nuestro consultante puede dirigirse al referido pro-
pietario señor Martínez Segovia, quicn le informará
respecto a precios de los mimbres, tanto seeos como
verdes ; condiciones de suministro, etc., y, además,
habría de proporcionarle nmestras, para que conocie-
se las cualidades tecnológicas de tales especies de
mimbres y, a la vista de ellas, pueda, con pleno co-
nocimiento de causa, decidir lo que estime que con-
viene a sus intereses.

2.571

_4ntonio Lleó
Ingeníero de Montes

Variedad de olivo
Don Juan A. Luque, Archidona.

«Por correo aparte remito muestra del oli.vo
que aquí llaman «Romerillo», quizá por la se-
mejanza de su menuda hoja con la del ronzero.

Ruego me digaiz a qué clase pertenece.
La fructificación es normal; su porte, media-

no, y la aceituna, buena para endulzar en nzny
poco tiempo.»^

La variedad remitida para su clasificación no per-
tenece desde luego a ninguna de las formas más co-
rrientemente cultivadas eu España, como olivo cuyo
fruto se destina al verdeo.

Arboles aislados con el nombre de dulzal, por ser
su fruto casi dulce en la madurez, hemos encontra-
do en la provincia de Sevilla, en el pueblo de Hué-
var, de los que nos procuramos algunas estacas que
no han enraizado ni contsituído así ejemplares para
un estudio completo, aunque es lógico pensar que,

al no propagarlo en gran escala en las zonas en qne
es conocido, no sea económico su cultivo por múlti-
ples factores. Es conveniente advertir que existen in-
finidad de formas en el olivo no clasificadas. y que,
por otra parte, no interesan, a no ser que descuellen
por características muy especiales y positivas para
su cultivo, por ser el olivo de origen híbrido Y dar
por semilla infinitas formas diferenciables, bien sea
morfológicamente o fisiológicamente, por sus carac-
terísticas de adaptación, productividad, etc.

Juan Miguel Ortega

2 572 Ingeniero agrónomo

Recuperación de finca por el
usufructuario

Sindicato de Frutos, ^'alencia.

«Ruego nos contesten a lo sigrtiente:
EZ pasado ^tño convino la señora que usufruc-

ttía una finca de nara^zjos co^z el nudo propie-
tario de la ^nisnta, que es cuñado, que cultiva-

ba dicha finca en concepto de arrendamie.nto,
pagando por ello cierta cantida,d anual en dine-
ro, que en lo sucesivo la referida finca sería ex-
plotada a medias.

Como el arrendatario parece que se niega a
reconocer el campromiso que últimamente se
estipuló, se desea saber si la usufructuaria pue-
de hacerse cargo de la finca para cultivarla di-
recta y personalmente, y qué debe hacer para
ello.»

Con los escasos datos que se nos facilitan en la con-
sulta, no podemos contestarla concretamente.

En términos generales, podemos indicarle que si
el arrendatario-prescindiendo de que sea el nudo
propietario-ha contraído una obligación formal y
exigible con la usufructuaria, comprometiéndose a
dar por terminado el arrendamiento y explotar la
finca en aparcería, podrá la usufructuaria obligarle
a cumplir tal compromiso o a que la indemnice los
daños y perjuicios que por su no cumplimiento se
la hayan causado.

En principio, el usufructuario puede, a nuestro
juicio, recabar el cultivo directo y personal de ]a
finca que usufructiía, de conformidad con las nor-
mas, y si concurren las circunstancias fijadas para
el caso en la legislación vigente en la materia, sin
que podamos hacer la misma afirmación con respeo-
to al caso concreto que se nos consulta, pues igno-
ramos todas las circunstancias y condiciones del con-
trato, tales como su fecha, plazo, cuantía de la ren-
ta, si el arrendatario es cultivador directo o indi•
recto y personal, etc., etc.

2.573

Jcuuier Martán Artajo
Abogado

En el anterior número de esta revista, y en el primero de los cuadros de la página 45, en su primera columna,
dice de arriba a abajo: 8, 15, 87, 10 ; debiendo decir: 15, 87, 10, 8.

En la página 260 del número 194, las verdaderas cifras de unidades nutritivas digestibles de la harina de alforfón
fino y de habas y haboncillos son 72,26 y 75,76, y la diges tibilidad del tomate y de los melones es 3,40 y 4,60, debién.
dose entender, por otra parte, que la pulpa de remolacha, que tiene siete de materia seca, es, natura!mente, fresca, y
no seca.
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L^RTSCHER (Dr. H.).-E'l gana-
do manchado de Simmental.
Publicaciones de la Comisión
de Asociacior.es Ganaderas
Suizas.-Berna, 1949.

Un 52 por 100 del ganado va-
cuno suizo se compone de ani-
males de dicha raza, cuyo cen-
so se estima en 860.000 cabe-
zas. EI doctor LSRTSCHER, Jefe
del Herdbook suizo de ganado
Simmental, expone en este fo-
lleto las características de la ra•

za, su explotación. difusión y mejora, así como la or-
ganización de las asociaciones locales de ganaderos,
bajo la inspección del Departamento de Agricultura.
Esta publicación es; pues, una completa divulgación
de todas las características de este ganado, que en
el decer.io 1935-1945 dió una producción media anual
por cabeza de 3.740 kilogramos de leche con 154 ki-
logramos de grasa ; es decir, el 4,12 por 100. En su
aptitud para carne, en cebo normal, desde el naci-
miento hasta los veinte meses. el peso diario aumenta
840 gramos en terneras y 880 en los novillos, y final-
mente, como reses de labor, demostraron que des-
t;ués de un trabajo de dos horas. Ia disminución en la
producción láctea sólo supuso el I por 100 del rendi-
mier.to diario.

FLOREAL MARSICO (Dante). -
Características analíticas de
los aceites de olioa elabora-
dos en la República Argern
tina.-Corporación Nacional
de Olivicultura del Ministe-
rio de Agricultura de la Na_
ción.-Un folleto de 15 pá-
ginas.-Buenos Aires, 1948.

Del estudio de los aceites de
oliva elaborados en diversas
almazaras argentinas, determi_
nando sus caracteres organo-

lépticos, constante^ físicoquímicas y reacciones cro-
máticas, deduce el autor que el peso específico re-

sulta bajo comparado con aceites extranjeros, sobre-
pasando sólo cinco muestras la cifra de 0,917, y ei
índice de refracción oscila entre I,4672 y I,4693 a
20° C. Tambiér.. varía bastante ei índice de yodo ' en-
tr^ 90,15 en los aceites de Mer.doza y 78,89 en los
procedentes de Jujuy, y en cuánto a la acidez, en tre•
ce de las treinta muestras, aquélla fué inferior al
I por 100 y diecisiete acusaron reacción de rancidez.

Estes últimos procesos mencionados-acidez y ran•
cidez-, aunque pueden tener un origen y desarrollo
diferente, por cuanto el primero caracteriza la esci-
s,ón hidrolítica de 1 o s glicéridos y el segundo se
vincula con su oxidación y descomposición, pueden
ser relacionados en forma indudable con el estado
de la materia prima, y los procedimier.tos utilizados
en la el^boración, y especialmente con el aprovecha-
miento de frutos sucios, que han sufrido prolongado
al^nacenamiento, o separados por su defectos (cochi-
r_illas golpes, etc.) durante la selección de las aceitu-
nas destinadas a la elaboración de conservas ; defec-
tuosa separación del aceite y el agua de vegetación
(alpechín) en el líquido obtenido por presión, reali-
zación en forma inadecuada de trasiegos, filtrado, etc.

Finalmente es necesario hacer r.otar que varias de
las muestras, a pesar de tratarse de aceites puros.
ñan acusado la reacción cromática de Bellier, la cual
es utilizada para determinar la presencia de aceite de
semillas en el de oliva.

BURTON (W. G.).-The potato.
A suruey ef its history and of
factors influencing i t s yield,
nufritiue ualoe and siorage.-
London, Chapman and Hall.
1948.

Comprendidos en 300 páginas
se ofrecen al lector, puestos al
día, los conocimientos más im-
portantes referentes a la pata-
ta, avalorados por una abun-
dante bibliografía.

Se inicia el utilísimo Tratado con Ia historia de la
Flotata, reivindicando para los españoles su introduc-
cin en toda Europa, incluso en las Islas Británicas ;
sigue una exposición de los caracteres diferenciales
entre las variedades, principalmente ingleses. Los ca-
pítulos III y IV consideran la influer.cia que en la pro-
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dncción tienen la longitud del día, lluvias, tempera-
turas, insolación, riegos, épocas de plantación y re-
colección, tipo de suelo y abonos, basándose para ello
en bien seleccionadas experiencias.

Una sintética referencia a las más importantes en-
f ermedades y er.emigos, con especial mención de los
p^rincipales virus, de los que ya se han descrito me-
dio centenar, completa la descripción de la ecología
de la planta.

1 rátase también de ordenar las variedades según
sus rendimier.tos y encontrar correlaciones entre aqué•
llos y la p-ecocidad, y se hacen acertadas considera-
c^ones, basadas err resultados estadísticos, sobre el
efecto que en el rendimiento tiene el origen de la
semilla, su tamaño, la forma de cortarla y el espacia-
minto de la plantación.

lmportancia especial, y más extensión que en otros
manuales, merece la distribución y composición de la
materia seca del tubérculo, destacando las noticias
que sobre aminoácidos, pigmentos ,er,zimas y vitami-
nas facilita,

El valor nutritivo y las cualidades culinarias del
tubérculo se exarninan minuciosamente, aportando in-
teresantes datos sobre las variaciones de color e in-
fluencia del tamaño de las células.

Es de destacar, como novedad de este recomen-
c!able y sintético tratado, la gran extensión e impor-
tancia que dedica a todo lo referente con el alma-
c..naje del tubérculo : alteraciones de su composición.
maduración preparatoria de la brotación y enferme-
dades y aplicaciones del frío a la conservaŝión deI
tubérculo para consumo y para semilla.

1•.̀n definitiva, una utilísima guía y libro de consul-
ta inmediata para todos los que tienen que tratar
con la difícil e inestable planta que es la patata, don-
de hallarán reunidas cientos de experiencias y opi-
r.iones presentadas con elegancia e imparcialidad.

J. N.

L^iccionario Corográfico de España.-Instituto Nacio
nal de Estadística. Presider.cia del Gobierno.-Cua-
tro tomos.-Precio : 300 pesetas.-Madrid, 1949.

Se acaba de publicar el Diccionario Colográfico de
^;spaña, formado por el Instituto Nacional de Estadís-
trca, de la Presidencia del Gobierno, que da noticio
de todos los Nlunicipios españoles : aldeas, lugares,
villas y ciudades y de las agrupaciones de Municipios
que forman : parroquias, hermandades, cuadrillas, par-
tidos y provincias.

Figuran e él todos los núcleos de población, sepa-
rados del grupo principal, que se conocen con las de-
nominaciones de barrios, caseríos, estaciones, cuarte-

les, monasterios, balnearios, fábricas, playas, bode-
gas, graneros cuevas, etc.

No se trata de un índice de entidades de pobla-
ción, obra ya de gran utilidad, Como su título de dic-
cionario indica, consigna todos los datos que locali-
zan, separan y diferencian cada núcleo habitado. De
este modo nos ofrece nombre, carácter, altitud, dis-
tancia a la entidad superior, extensión, municipio,
partido, provincia, diócesis, estafeta, telégrafo y po-
blación de hecho y de derecho de 87.889 entidades
de población española.

EXTRACTO DE REVISTAS

B[tERETON (G.) y JUDE[1. (H. B. .-Industrialización de
la fibra de rarnio. Arroz.-Volumen II, núin. 4.-
Noviembre 1948.

Las únicas decorticadoras de ramio empleadas has-
ta hace poco han sido grandes máquinás fijas que
requerían una ir.stalación adecuada, donde había que
transportar el material verde en grandes cantidades,
lo que encarecía mucho, a poco que aumentara el
desplazamiento, el precio de la fibra. Además, ello
impedía que el pequeño agricultor pudiera beneficiar
el ramio en su propia finca El ideal era emplear de-
ccrticadoras portátiles, y ello lo ha logrado la llamada
«t3rericator Ramie Combine». Es una combinación de
ŝeshojadora, recolectora y decorticadora. La primera
parte es un rotor con púas, conectado y movido desde
el tractor que se emplea para desplazar a la máquina,
rotor que arranca las hojas a medida que da vueltas.
La segunda parte corta los tallos defoliados y los pasa
automáticamente a la decorticadora. En ésta van pa-
sando a través de unos raspadores, que se mueven a
velocidades diferentes, para mantener tensa la fibra
en todo momento. A medida que ésta sale por la par-
te posterior, el residuo verde cae a tierra, donde se
cleja para enterrarle como abono sideral. La fibra es
recogida por una cinta sinfín, que la Ileva al carro 0
camión colocado al costado de la máquina.

Los ensayos efectuados en Alabama y Lousiana han
demostrado que se puede recolectar y decorticar por
hora la planta de media hectárea. Sin embargo, la
parte limpiadora no funcionó con toda la efectividad
deseada, y ya se ha diseñado una nueva unidad para
limpiar completamente la fibra y que se incorporará
a las otras partes de la máquina. La American Ramie
Company espera lanzar al mercado en este año má-
quinas suficientes, que alquilará a los agricultores.

Después de estas dos fases viene el desengomado,
eon objeto de que las fibras puedan convertirse en
hcbras y para el que se emplean ya desde hace tiem-
po diversos métodos económicos y eficaces.
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