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Editorial
Situación actual de la ganadería

La ^hert^i^^ia.;..^ sequía. qi^e a^ota a Esparl:a est^.i cau-
sundu g^•ar^ís%^mos darr-us a la ganadei•ía. Desp^ués
de ^^na n^.ulct ^^ustroje^•a, de la q^^.e los gunados sa-
lieroi^, fi.ojos, pa^saro^n a un.a rn,ala oto^^aada, ,z^ por
ello fu.é p^r•eriso co^^rze^rtzar a dar ra.ciorres supleto-
^rias a.^ltes que en añ.os rtormales; conzo el invierno
ha sirlo el 7nrís seco que se 77a conocido, la para-
lizac^iórt de la actividad^ vegetativa ha si.do tot,al,
i/ po^i' ello se ha terl^idv que rec2^rri^^- a aumentar
las ra^'i.ones, l^o^•que r^rt el ccrntpo no cncontraban
pasl.o los a^i.i^nales.

El ganaderu ha gaslado torlas las ^•eservas de
E^2en.^os, pajas, ra^^^ón., etc., h.a. comp^•aclo si^rr ^r'e-
gatear° precio cuan-to ha eracontrado era el m.erca-
do, con el f^i,rc de e^t^itar un.a. ^m.^z^,erte c^ierta a sus
an.im.ales, espe^•ando que las p7•^i.^meras lluwias pri-
ma2^erales activarían la vegetación pa^ra qi^e pu-
di.e^^'an consz^nlir los pastos intlisper^sables para el
sosterr.^im.i,e^rto del an^i.^rn.al; desr^^-aciada^nente, l,as
tan esperadas lluvias no llegan, y muchas ^r•e-
^^iones, las mús ganader•as, sigz^en si7^^ haber reci-
bido nr^is que ^zcnas lige^'as llo^i^iznas.

A^rtdabu,cía, E.^trem.adura, Aragón, y gran part,e
de la .^Ieseta Central son la.s reg^iones 7nás cast^iga-
das; por• ello ^no es extraño aí^• a ga.naderos ^le
I3adcrjoz gue esca.samer^te obten,drán. un, cuarento
por c%ento de corderos, ^ los que ha7t salido a flo-
te rro tierzeri ^n^cís que ^irnas débiles extre^rnidades
que sostienen u^n. vol^uminoso 2^ie^ntre, síntoma in-
eqrr^í^i^nco de raquitisn^zo. ^

El ga^n.a,do m.ayor de las re^iones antes citadas
lo estú pascrndo mu.^/ ^ntal po^• falta de hierba, ^/
las rc^se^^vas de alinzentos est^í^^ agotadas.

El ga.nado de c;erda c^ue wive en ple7ro ea^m.po,
está n^u7/ afectado por la mala sit^i^ación a.li7ne^nti-
cia.; no se podrrín cr•iar los anima?es que na^r•an.
en esta primavera, lo que es mal augurio para la
m.o^nfa^rrera del próximo a^ño.

Habíamos seguido con especial interés la ten-
dencia. del censo pecu.ario y teníamos la convic-
ció7^t, q^u.e se habían recu.perado las pérdidas ex-
perimentadas e^r^, nuestros efectivos gan.aderos du-
rante el año 1945, de triste recordación ; habida

cuenta q^ue a consecuencia de las catastróficas cir-
currstancias meteorológicas y de la pert2^naz se-
quía, se reg^istraron nauchas bajas, especialmente
en la especie de ganado lanar.

Tenía^^nos ^aoticias que el aumento de los ani-
ma,les cerasados correspondía a he7nbras destina-
das a la reproducción y aumentos muy notables
en hembras jóvenes que 1^abían de i^ncre^nentar
nuestros efectivos ganaderos.

Sería 7n^uy co72veniente, al finalizar el año, ha-
cer urra verdadera revisión del censo pecuario,
porque, desgraciadame^tte, se comprobará la gran
^n^rorta^ndad que ha ocasiorzado la sequía que veni-
mos padeciendo desde hace tantos meses.

Una vez más hemos de insistir en llewar al áni-
mo de nuestros ganaderos la necesidad que tienen
de ser previsores; almacenar con tient-po suficien-
te cuantos productos sean susceptibles de consu-
mo por nuestros animales y aun ensilando otras
^naterias que actualmente tienen escaso valor, y
que, en circunstancias económicas especiales,
pueden proporcionar abundantes raciones en re-
giones como la Mancha, en, que tanto escasean
los piensos en los años malos.

Insisti'rnos en la n,ecesidad de aumentar el área
de cz^ltivo de leguminosas e inte^izsificar los peque-
ño.s 7•egadíos para obtener forrajes, henos y raí-
ces de que tan necesitados esta^nos : hay que evi-
tar que haya que repetir una frase que no hace
m^z^ehos días oímos a un gran ganadero de la pro-
vincia de Badajoz :«Mi ganadería está atacada de
u.na grave enf er7n.edad ; conozco el remedio para
curarla ra.dica.lmente y no lo puedo aplicar, porque
no consigo encontrar pien.so :^^ mis animales se
rrru,eren hambrientos.»

Citamos antes que durante el año 1945 se re-
yistraron muchas bajas en nuestra cabaña; han
pasado ^nuy pocos años para comprobar que el
daño se ha repetido con ma^or intensidad. Ello
nos lleva a repetir una vez más la necesidad que
ten.emos de aumen.tar la producción de cuanto
consum.e nuestra ganadería si queremos que se
desenvuelva norm.almente y pueda abastecer a
nuestros mercados.
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Una nueva aportación a la Agricultura y a la Industria

EL PANTANO DE SAU
Por ADRIAN MORALES

Ingeniero agrónomo

l^uticias ue 1 rexxsa, no muy retnutu^, nus xxabluban

^icl cxxtu uu pul^licu ubtenxuu pur uus 1xLrus rccicn-

temenle puLlxca^lus eu lus J1,stadoá Uni^lus : vur

Ntcuulerect plunet (.\uestro agutadu plancta), ^lc lair-

ucl^l vaUurn, y ^tuucl tu surviuul (l.ununu ^lc; supcr-

^ ivencia), uc w illium V ugt. Ln ambu^ liLro^ ^c cu-

juiciu cl purveuir acl muudu en uu aspcctu suuxbríu,

pur lu yuc se reiicre a ias pusibilidades de alinxcntu-

ción de lu poblaciún terrestre en un prúxinxo luluru.

^stus ncumultlxusiunus estiman que las pusibilidudcs

de produccióu de alimento^, cou quc ^atis[acer el

lxambre de las musas humanas luturas, sun muy !i-

mitadas, cumo consecuencia del estadu dc agutamien-

to de lus suelos abrícola^ a causa del repetidu cultivu,

y llegan a la conclusicín, no muy alentadura, de qu^:

o se reduce la publación del planeta o el hambrc

Ixará su uparición, como secuela iuevitable y 1'utul.

En contra de tan negros pronósticos, otro técnico nor-

Leamericuno, Kobei•t M. Saltcr-jcle del U. S. A^ri-

cultural 1{esearch Administration-, más oplimistu,

estima que para alcanzar la produccióu que la Huma-

nidad necesita, a fin de mantener una raciúu alinxen-

ticia del tipo de la que los americanos disl'rutan,

para los 2.2^0 millones de seres lxumanus que sc

calcula publarán la tierra en 196U, serán necesa-

rios Zl pur 100 más de cereales, 46 por l0U más de

curnc y dos veces más leche que el proxnedio dc pro-

ducción muudiul cn el período 1936-39. ^C:ónxo cun-

^eguir ésto? Simplenxente, sin más quc aumentar las

zunas de cultivo en el mundo, las cuales no repre-

scntan mús que un 8 por 100 del total del úrea te-

rrestrc, que tienc aproximadamente la mitad apta

para la agricultura, y, por otra partc, aumentando

el rendimiento dc la que actualmentc se explota, a

cuyo objeto el doctor Salter expone ante el mundo

los resultados consebuidos por sus paisanos, quc en

cincuenta aixos lxan incrementado en dos y media ve-

ces la producción media por agricultor, y así, nos

dice este sexior, que en 1787 se requcría la prodnc-

ción de 19 norteamericanos para alimentar a una sola

personu, apartc dc subsistir ellos, mientras que ac-

tualmentc los mismos 19 agricultores pueden, con lo

que producen, alimeutarse a sí mismos, a 56 auxeri-

canos más y u 10 personas de otros países. Los ejem-

plos para conseguir esto, en el ordeu de la pruduc-

ción agrícola, son sorprendentes. Véase, sí nu : h; q

Carolina del lvorte, Ixacc unos afxos, la prodi ►cciúu d^•

xnaíz venía sicndo de unos 1.500 kilos por hectárca ;

hoy en día, con los híbridus adaptados a las condi-

ciones del Sur, con abonado abundante y con sicxxi-

bras más espesas, se consieucn más de 7.000 kilos por

hectárea. En el axio actual (de coseclxa récord cu

1os li;stados Unidos), xuás dc 600 agricultores dicron

cuenta de rendimicntos unitarios de xnaíz sul^criures

a 6.000 kilos/h^•ctárea, y aiux cstando unu acustunx-

EMPL AZAMIEN TO DE L A PRESA Y

FUTURA ZONA REGAC3L E

brado a las cifras astruuúxnicas quc de esc puís nus

vienen, resulta difícilnxcule crcíblc cl duto de uu ubri-

rultor de setenta y sictc axius, quicn, junto cou dus

hijas suyas, obtiene, de un campo de un acre (algu

más de 40 árcas), la cantidad dc 3.680 kilos dc xnaíz.

l^n nuestros reeaclíos antcriores a la guerra, la xnedia

de producción era de unos 2.300 kgs./ha. Y eso quc

los Estados Unidos son un país de agricultura esen•

cialnxente extensiva.

Nuestros a;ricultores saben perfectamentc cuálc5

son los secretos para obtener estos rendimientos. I)cs-

^;raciadamente, lxoy en día, son muclxas las eausas quc

contribuyen a qne de nuestros campos no pucdan

98



A G tt I l. V 1. 1 1 I h •

ubtenerse esas cosecl ► as, que son la garautía para un

jrróai ► no fnturu, cu quc nuestra naciúu albcr^ará

a 30 millones de s^•res 1 ► uwauos. Gon las limitacio-

ucs ^•n que sc n ► uevc la a^,ricultura del país, las l^usi-

hilidades de nuestru; s^^^•anus som m^y r^^ducidas cu

cuanto a nn hosible incremento en los r^•udimi^^ntu5

unitarios; de aquí que se persi^a por todos los me-

dios aumentar los reoadíos. En este eamino empren•

diante lu cjecu ►•ióu de grandes empresas y 1 ► or mediu

del afluramieuto de aguas subterraínea^.

Yor otra partc, existc otro factor ^juc condiciont

en estos uwmentus, en grado suu ►o, 1^► uricuta ►•iún lia

cia la ^.^^•lusi^a ^n•oteeción y ayuda a los he^lueiios

r^^áadíus, en d ►^trimentu de la ejecu ►•iún de i;randes

presas, v es la notoria v agobiante escas^^z de energía

eléctrica que nnestro país padece.

7^une/ de des^iación de aguas.

didu, de Ile^ ar el agua a lus sedicntos cai ►► l^us ►^sl ► a-

i► ule^, tluizá deba s^^r ubjclu de meditadu e^umen l. ►
cun^^euiencia de c^taLlecer lus grandes o lu^ 1 ► e^lue-

iius rcoadíos. El auuncia ►lu Con^reso de lnóenicría

A^ruuúmica brinda una of^ortunidad para estudi^u•

las dircctrices a scguir. Yrobablexnente, la soluciúr,

más ucertada sea unu posiciún intermedia : estahle-

cimi ►^nto de ^randes zonas regañles y ayuda cficaz

para la mejora e i ►nl^lantaciún de 1 ► equeí"ius regadíus

^^u lo^ lu^ares eshe^•ialmentc hropicios para cllo y en

los ^lu^^ re,ult^• mayur la dif^^rcuein enire cl hrec,io de

^•o^t^+ ^1^^ las obras 1 ►ara la ohtención de la uuidad ^lc

^uj ► ^•rl'i^•ie transfur^na^la il^^ •ecano en re^adío, me-

Siguicndu est^• c•riterio de cuu^truc^•iúu de uLras

hidr^íulicas dc aj^ru^ccl ► umiento indu^t ►•ial y a^rícola,

simult^íneau ►enle, es eunw fué l^ruyectada y se 1 ►alla

^•n períodu de ejecución la que a cuntinuaciún ^a-

mus a rel'erirnos, y quc di^ ulaamos cumu ejeniplu

del esfuerzo rcalizudo para alcanzar la meta, siem-

lu•c lejana, del autoaLastecimi^^nto nn^•ional en ali-

►nentos y en fucrza para nuestras indu^trias.

Er. PAw'r^^o n[: S.at1.-Dentru de la l^ro^ incia de

Barcelonu, y en stis inmediaciones con la d^^ Gerona,

sc halla en heríudo dc construcción cl ^lue en su día

I ► a de ser c^l p.u ► tano de Sau. L^ ► ^ obra^ il^^ fábrica }-

d^^ mo^-imi^^nto de tierras fuerou iui^•ia^las cn el me^
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de abril j ►asado, 1 ► abiéndose 5cftalado un 1 ► lazo de ciu-

co atio^ j ►ara la total terminación dc la; mis ►uas. Uc

!a i ►n^iurtan^^ia du ^^^ta obra no^ daráu una idca it ► ás

cxacta w ► as cuauta^ cif.ras rclativas a las jit•int^ijialr^^

^•tu•acterí5ticas de e,te pantano :

Presupucsto total de e•jc^cución de la obra ... ... ... 44.000.000

Presupucsio total del valor de las expropiacion^•s _.. 13.000.000

Presuj^uesto total ... ... ... ... 57.000.000

Extensión de la cuenca, 1.564 km."

Capacidad del embal^c• total, I17.000.000 m.''
Capacidad del embafse útil, 89.C00.000 m. `
Altura de la presa sobre el cauce, 67 metros.
Longitud de la coronación de la presa, 218 mctros.
Aliviadcro en coronación capaz para 2.500 m.'''/seg.

Potcncia dc !a ccntral de pie de presa, 24.000 C. V.

Producción anual do a•nergía eléetrica en esta cen.ral en kilova_

tios, 44.000.000.
Ineremento de producción de energía e!éctricu rn el tramo de

río comprendido desde la presa al mar, con arrr glo a la actuaC'-^

mente produr ida, 121 .CCO.C00 kwh.

INCREMI•:NTO TOTAL EN LA FRGDUCCION DE ENERGIA

ELECTRICA

Nuevos r^^Rerdíos ... ... ... ... ... ... ...
Mejora d^• los regerdíos ^ x.st^n_cs ... ...

13.800 has.
8, 300 - -

LA zoNn Rr;cnl;>J>;.-La accidentada orografía dc la

zona en que sc ltalla c ►nplazada lu Nresa y^tt^ i ►► -

mediaciones luu ► establr•t•iilu nna liwitación ^•n r•uan-

to a la superficic sueccl ► tiblc dc ^^•r r^^bada, ^a ^jut^.

de haberse hretcudido rt^^ar zouas 1 ► rú^ituas a la 1 ► rc.

sa, si bien J^abría constituído u q ul ►orro ^•n ^•uantc^

a la loneitud de canale^, por otra harte, hul ► i^^rau

sido uecesarias obras de trasvase y conduc^•iún dc

a^uas, sumamente costosas, que 1 ► abrían heclto 1 ► rúc-

ticatnente irrcalizable el rit•eo dc laá tierras 1 ► rúxi-

rnas. lle aquí la ;ran amjrlilud que ha sidu lireciso

dar a la fi^tura zona i•egable, la cual circuuila u la

que 1 ►oy día es objeto de rieoo, ir ►edia ►ite agua^ tíur•

se derivan del río Ter, llegando hasta el mar, doudc^

se ensancha considerableuicnte, alcanzaudo las iuine-

diaciones del río Fluviá y una bucua parte dcl tíi•^ui-

no municipal dc Yals, cn ^^l quc sc produc•c uua im-

porta ►ite cosecl ► a en cuanto a la ca ►► tidad y la ^•alidad

de urroz, cultivu éele quc ^e verá así favorc^r+idu ^•un

el aeua que, j ►►•ucedente dr^l euibal^c, fertilit•e y d^^

nueva vida a estas tierras, ya de por sí exuberantes.Creación o mejora de nueoos regadíos. 22.100 has.

La ataguía y entrada al túnel de desuiación.
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Las clases de ticrras de esta zona re^;able se agrupan

ftmdamcntalmcntc cn tres tit^os, a sabcr :

Producciones medias unitarias en hilogramos/hecfárea

se^^^^^ rtr^;^at^^

Trigo ... 900 2.500
a) Tierras rojas ricas en arcilla y humus. 1.200 2.800
b) Tic:rras frescas de fondo y algo calizas. Patatas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.OOd 15.000
c) ^Tierras ácidas forestales. Alfalfa heno ... ... ... ... ... ... ... 5.000 12.000

4.500

Los cultivos quc en las mismas podrán desarrollarse

serán los típicos de la re^bión, esto es : cereales, fo-

rrajes, plantas hortícolas, maíz para grano y forra-

je, olivar, frutalcs y arroz, como más importantes ;

aparte, claro está, de las innovaciones que los pre-

cios y mercados pudieran aconsejar a los futuros re-

gantes.

La importancia que nna obra de esta naturaleza

representa para el abastecimiento nacional qn^da re-

flejada en los incrementos probables de cosecha qne

a^rosso modo indica el si;uiente cuadro de rendi-

mientos unitarios comparativos entre el regadío y el

sccano dc la zona :

Se ve así cómo la producción

el benéfico influjo del ae ia.

casi se triplica baj^i

Otra expresicín del incremento de riqueza que el

pantano ba de representar para esta reeión nos ]a da

la simple comparación entre cl valor de la hectárea

de secano (alrededor de 20.000 pcsctas) y el de la d<_^

re,adío (sobre 100.000 pesetas).

Los grandes centros consumidores de Barcelona v

Gerona sentirán en su día, reflejada en sus mercados

de abastos, la acción bi^nhecbora para la arricultura

de estas tierras que, ,racias al a^ua, darán las cose-

chas que la ausencia de tan ^^ital elemento boy sus-

trac al acervo nacional.

(Fotos y datos de construcción faclli(ados /^or Ia Confederaciótt Hidrográfica del Pirineo Uriental.)

La casa-administración del ryantano.
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NUTRICION VEGETAL, MICROCLIMATOLOGIA
Y CONSERVACION DEL SUELO

Por JOSE MANUEL PERTIERRA
Catedrático de Química Técnica

En relación con la conservación dcl suclo, y la^

^3rácticas a;rícolas adoptadas con iáual finalidad, se

Cortinas de árbo!es rempedoras de vien'os, plantados en Texas,
en el año 1939, por el Servicio de Conservación del Suelo, de
Wáshington, para reducir las pérdidas de agua desde el suelo,
por evaporación, y evífar también las de polvo. La Iluvia anual
es injerior a 400 mm/año. Las tormenfas de polvo, motivadas.
entre otras causas, por una explotación íntensiva agofadora del
suelo (cosecha de trigo en Texas: 32 millones de bushels en 1940
y 124 millones en 1947) por las necesidades de la guerra, han
aumenfado en frecuencia (40 tormentas de poluo en 1935, 68 en

I936 y 72 en 1937).

I ► ace preciso consider^r unu nueva ra ►na dc la cicn-

cia : la Microclimatología, cuyas cn.^ei► anza, sun rcal-

mente sorprendentes.

Los instrumentos ntilizado^ p< ► ra la ^lctcrn ► inación

de ]os datos meteoroló^icos cstán montad^.^, ^^cncr. ►1-

mente, a niveles st ► periores ^ dos metro, sohrc cl ^uc-

lo, para alcjarlos de 1^.^ posiblcs in('lucnci. ► , ►lc ►1i-

clia stape ►•ficie. Sin embai•no, las con^licionc., ^nclc^^-

rológica.^ v climática • dc la capa atmu^^f^^rica 1 ► ^ ►r ►lc-

bajo del nivcl de dos mctro^^, qnc afccla ►lircctamcu-

te a las plantas ^ ►osccn nn inter^^.^ muy c•on^.i^lcrahle,

desde cl pnnto do vista teórico, c^ino cn cl ^lc ^ii v1-

lor prúctico.

^Fn 1^► s ciudadc.^, ;encralmcntc, las c^tacionc^^ me-

tcoroló^^icas disj^on ►^n .^n.^ ah<► r^to^ cn c ►lificios a ima

altnra consi^lcrahlc. T o^ datos a^í ohlcniil^ ►s ticnci^

poco si^nificado cn rclación c^n los 1 ► al ► itantc^ ilc

los niveles inferiores. A^í, ^^or cjcrn^ ► lo. la ^intcn^ci-

dad dc la radiación snlar ctnc llc;a a1 s ►iclo ►lc la^

calles cs mny difcrente a la ►lc lo^s ni^clc • c ► i^rcri^rc.^:

l^ ve.lncidad dcl vicnto cn las altnr^^, ^^hrc l^s c ►li-

ficios, ^ ► iicdc •er ►lohlc ►^c 1a alcanz^ ►la cn la ,ciit ► cr-

ficie, y la tcmpcratnra cn la tcrraza ^Ic ► m c^lifici^^

elcvado lle^^a a ^liferir 10° C. ►]c l^ mc ►liila cn la

calle. n sea, qiic nna hncnt► cstnción mctcol•^ló^^ic:e

pncde no ser i^na vcrí ►^ica c^taciaín climat^l^í^*ir. ► . hc-

c1^o Fste m►r lclara el ►lF°s^cucrd^ nnc .^i^clc ►l:n•^^c cn-

trc l^s obsel•vacioncs mctcm•oló<^ic^s v cl amhicnt-^

h.^illa^lo por los 1 ► abit^►►itec ►lc las cin ►lar^cs; cn n ► ^

ca^o se tl•ata ^le ►^atos metcoroló^rico.. v cn ^tr^ ► . ►1^^

►lato^ o conilicioncs olimátic^a.

EI cstudio cie las caract ►^rí^tica, tí^ ► ica^ climática^

dc las más bajas capas at ►n^sfPricae, cn cor^tacto con

el suelo, con^titnv_ e el tema de lu N[icrocli ► n3► mlo^ía.

^ sn importancia va a^cr analiza ►l^ a ►^ní, ^ ► or ^n c^-

trceha rclación con lo^ fcnómcnos dc la cr ►► si ►ín ►lcl

st^elo y de ^n con^ervación, así como taml ► i^^n sohrr

la con,crvación dcl a^na eu cl snclo.

En c^ta scrie ►lc trahajos ya hcnio.^ liccli^ : ► l^,iu ► a

mencicín accrca dc la influc ►^ci^ ile ].► vencttición so-

bre el clima. quc con frecucncia ha ^i ►lo confnn ►li ►1, ►

con el cfecto opnesto : la acción ^lel clima sohrc lu

^ cgetación.

Ac^acllos cfectos dc las ^^ ► lanta.^ sohrc cl clima c^^n

cspecialmente notablc, c intcnsos cuan ►^o sc consi ►lc-

ra la zona ^lc microclima, o sca, la ininc^linta a ^.^
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superficie terrestre, y en la que las influencias cli-

máticas son allí mncho rnás intensas.

La existencia sobre el suelo aarícola de una cu-

bicrta vegetal permanente bace que las propiedades

físicas y la forma geométrica dc la superficie terres-

tre sean entonces muy diferentes de las condicioncs

halladas sobre un suelo desnndo, en barbeclto, o so-

metido a]a erosión. Fácilmetrte se comprende, por-

^ne la forma geométrica del snelo es diferente, ^cuan-

do está cubierto por ve;etación, de la presetrtada por

cl mismo suclo desnudo.

Una cnbicrta vegetal absorbe tma cantidad mavo^

de la radiación solar, formada por ondas de corta lon-

^itnd, que lle ►a procedente, dire^cta e indirectamen-

tc, desde el Sol, que en el caso dcl mismo snclo des-

nndo.

Por otro lado, el poder de ab5orción v de^ emisicí^t

cn la re^icín de ondas de gran lon ►itud en el espectru

lnmínico, zona espectral en la due ocurre la emisicín

terrestre, es menor para las superficies ve^etales clnr,

hara el suelo desnudo.

Radiación solnr

Para obtcner nna mejor oricntación acerca de la

disiribución y conservación de la enernía solar duc

lle^a a la Ticrra,. será convenientc analizar la intlnen-

cia de la envolttn•a ^aseosa atmosfél•ica.

F,1 Sol ee nna estrella en cnva superficie se alcari•

zan temperaturas de 6.^00° C v en su interior atín

muc•ho más elevadaç, quP radia cnerTía en el cspacio.

La ener^ía c^ae recibe una snperficie de nn centíme-

tro cuadt•ado, expuesta normalmente a la dirección

de los ravos solares, sería de ],94 calorías-^;ram. por

minuto, en el caso de no Pxistir atmósfPra sobre la

Tierra. Habría li;cras variaciones ab•ededor de este

valor medio, eauaadas por los cataclismos de desinte-

hración atcímica, que determinan aquella actividad

solar y due son visibles en forma de^ las manchas so-

l^n•es.

ESta cifra es ]a llamada imperfectamente «constan-

te solar», pues ^ufre ad^°más otras li;eras variaciones

al cantbiar la distancia entre la Tiert•a v el Sol. Dec-

l^ués del invierno, cl hemisferio Norte se^ halla a me-

nor distancia dcl Sol, y la encr^ía recibida en el lí-

mite snherior de la atmósfera es de 2,007 caloría^-

rrm.,/cm^/minuto. En el so]sticio de verano, el hc-

misferio ATorte se cncnentl•a a la mavor distancia del

Sol v la ener^ía recihida descicnte• a 1,887 caloría^-

grm.,^czn^/minuto. Pero estas variaciones tieneu poce

efecto sobre los cambios de estación, como lo indica

el hecho de que c^l bemisferio Norte, el verano oc^t-

rre cnando la Tierra está más alcjada del Sol, y P'
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invierno cnando está más cercana y recibe la cifr<a

máxima dc radiación solar.

La radiación total qne recibiría la Tierra, en attsen-

cia de su envoltura gaseosa, sería el producto dc la

aconstantc solar» por el área de la sección tranvcrsaL

de aquélla. Para ba]lar el valor medio de ]a radia-

ción solar por ^•m^ sobre la totalidad de la 7'icrra,

aquel producto habrá de repartirse entre el <íre,a

total de ésta. Ya que el área dc una esfera cs cuatro

veces tnás quc su sección truns^er^;al (L94 calorías-

nrm^cm^/min.) !4-0,485 cal-'^rm^cros^min. .Ser^í lc^

cantidad media de ener^ía radiante solar, que reci•

biría nn plano horizontal, cn la superficie terrestre.

en ansencia de la atmósfera.

El c^ilculo dc la encrría solar recibida en un lurar

dado de la snperficie tca•restre en ttn cierto ticmpo, va

fué realizado por M. Milankovitch (Mathcmatisclt

I^limalebrP en la obt•a de I^ocl^pen-Gei^er, «Hand-

bucb der I^limatolo^ie^i, vol. 1-A, Bcrlín, ].930), si

bien por haberse basado en una constante solar de

2 cal-grm.^cros^min., lta sido preciso redncir .cns

cálculos a la nucva constantc dc 7,9^ cal-^rm/cm^/mi-

nuto con los resultados c^ua se rcco,en en el ,ráfico 1.

donde se aprccia c]aramente qne la radiación totai

annal e.c m^íxima en cl Ecnadm• v mínima en l^a

Polos.

Las observaciones e^xaetas de la constante sol:n• fu^-

Grania modelo en Gayson. County (7^e.xas). dende s^ ahlican
varas prácticas aerírnlas de conserua^ión del suelo ri del a¢va:
terrazas, surcos en las líneas de niuel y diferenfes cultioos en
hs largas bandas. hara establecer rotaciones. Esfados Unidos de
Norteamérica tendrán en el oño 1960 más de I.000.000.000 de
acres, o sea, casi la m^tad del país, bajo el control del Seruicio

de Conservación del Suelo y sometidos a sus prácticas.
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ron iniciadas hace tan sólo tutos vcinticiuco atios, y

en las tablas I v II finuran sns variaciones dtu•ante

nn a ►io v de año en a •o, respectivamente.

Tn ►t ► .n I

Variación de la constante solar durante un año.

‚nero ... ... ... ... ... 2,07 cal./grm. cm."/min.

I^ ebrero ... ... ... ... ... 2,-
Marzo ... ... ... ... ... I ,98
Abril ... ... ... ... ... I ,94
Mayo .. . ... ... ... ... 1.91
Junio ... ... ... ... ... 1,89
Julio ... ... ... ... ... I ,88
Agosto ... ... .. . ... ... I .88
Septiembre ... ... ... 1.91
Octubre ... ... ... ... I ,94
Noviembre ... ... ... I ,97
l^iciembre... ... ... ... 2.-

'1'Alst.:^ Ii

Constantes solares medias entre los años 1920 a 1934.

AÑO

1,948
I ,949
1,927

192a ...

1'al-hrm .
cm-lmin

1,938
1,936

1920 ... ...
1921 ... ...

1923 ... ... ... ... ... I ,933
1924 ... ... ... ... ... I ,944

192tí ... .
1,946
1,938
I ,443

1930 ... ... ... ... ... 1,941
1931 ... ... ... ... ... I ,94b
1932 ... ... ... ... ... 1,941
1933 ... ... ... ... ... I ,942
1934 ... ... ... ... ... I ,947

Aunque la variación m^íxima observada en los ca-

lores mcdios auuales nu cs ^u^urrior a más del 1 lxu•

100, se dcduce qne la ener^ía solar es una cantidad

variable, la c•nal dehc .,cr calculada rncdiante la su-

mación annal.

Debido al hecho de que tanto la atmósfera aom^:

cl suelo dcsnndo o cubierto de vegetaci^ín reciben y

emiten c•ncr^;ía térmica en forma de cncr^ía radian-

te, o sea, cncrt,ría transmitida por ondas clectrnmar-

néticas, todos los fenómenos observados nteteorolóri-

cos v c•limáticos tienen como ori^en cl factor fí^ico,

calor, citva hrocedencia es el Sol.

Fl antílisis de la radiación solar e^ ncccsario para

comprendcr lue^o una de la.^ práctica^ más valio^a^

hara la aonscrvación del suclo. como c^ la ncce.idad

de una cnbierta ve^etal, o hcrbácea. hcrmanente so-

bre el suelo ahrícola, en contra de nucstro barbecho,

cs^uilmado constantematrte 1 ► or un exccsivo l ► asto-

reo con ovejas y cabras, anintales quc han sido sct• t-

lados como típic^^ de la^ z^na, en cro^ión, v de lo^

l^ueblos donde la dcstrncción del snelo va lcínic.amcn ^

te acoml ►aitada de la decadencia de la ltoblación Lu-

mana, como Palestina, Arabia, Norte^ de Africa, etc.

En las zonas desérticas del Norte de Africa había

antes, durante el Imperio Romano, ricas ^3n^lade,

Un paisaje característico de la Gran Canarias. Cultivos en terra-

zas entre barrancos de los torrentes secos. La fnlta de cubierta

forestal, ya casi imposible de lograr por lo auanzado dc la ero-
sión o herbácea en la parte superior de la muntaña, determina

que durante las lluuias el agua de escorentía sea supcrior al
80 por 100 de la precipitada, mientras yue rehabilitando cÍ ta-
piz vegetal, por ejemplo con pasto del Sudán, especic que re-

quiere poca agua y exigencias en caanto a fcrtilidad en cl suc/o.
se Iograría reducir la escorrentía a menos del 5 por 100 y retener

así en el su^lo una gran masa rle a_^ua infihrada, dctcniendo.
además, la erosión. Según af:rmar.'ones del Seruicio dc Conserva-
ción del Suelo de Wáhíngton, nu es la repoblación forestnl sic:m-
pre la soluci‚n rnós económica y cficaz para detener la erosión,

sino las plantas o hierbas formadoras del suclu.

cou má^ dc 11111.11(111 babilanlc^ v .̂ c co,ccltalta ,tlnut-

danlc tri^,o. Ya cnton^•c^^, ^•n la., ladcras ilc las mon-

t^^itati, existían ltequeña^ Icrraza, yuc iu ► ltcdían s•I

de,lizamicntu tlc las tict•ra.^. h:I tt•i^o, vinu y accitc

alitnentaban u ttua Itohlacicíu nuu ► cru^^u v cl cxcc-

dcntc sc env iaba a Routa.

Las inva.^iunc, .árabc, durantc cl ^it;lu ^'ti rli.atct•,_t-

ron a le ^hoblacióu; sc lularon lo^ bo^,^luc,. v lo^ rc•.

haños dc lo. inva,orc; ^lc^lrtncron la^ t^•rrar^t.. al

^cr rccmltlazada I^t l^ohlaci+ín indí^rcn<t ^^or lo^ nótn:t-

da^ invasorc^. Y la llu^^ia •̂c cncar^^ó ^lc arra^lrar I^t^

ticrra. Actnalutcut ^, las ciuilad•;, Lc^tli^ Ma^nzt. 1)jc-

mila, Tin^ad y- otra^ sc hallan btmdidas bajo lus dc-

pósitos de la crosión v aqncllas zouas son uu cntcro

desierto.
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Hi(eras de álamos y c'^o/^os uiilizadas como c'erre de f incas
de labor.

h;n 'lr^^.n.tijordania, Izt ciuilad de .let•avli tenía en la

époc•a rou^iana nuos '?50.0O0 habitantes. Hoy sólo es

tina altlca miecrablt^ cq nna zona dc5e^rtic.a. Y cn cl

\orie de Africa, jm^t^o a la ^•iudad de Antioquía, ha-

hía en la época rontana grandes tcrrcnos dc culti^o

^n•odactore^ dc aceite, dtte son ahora rocas desnnda^.

T'J ^^iroce.:o dc cstas ^i^^ante^cas dc^trncciones del

snelo a^rícoL^t e, mnv complejo v cncierra frecuente-

tuentc an efi•enlo ^•icioso, pero en su estudio hahr^ín

de ser muv útiles las conclnsiones qne del análisis de

la radiación solar, en relación con la Microclimatolo-

ría,, podamos dedncir. •

Fl análisis dc la radiación solar e.^ nccc^<n•io para

c^utprender luc,o tamhién la influencia de la^ cor-

tinas de árholes, que, ^i bien l^a .^ido scñalada como

mia práctica ori;inal del Scr^^icio de Conservacieín

del Suclo en ^X^áshinrton, c^, sin cmbar^^o, una rca-

lización al^_o conocida cn el a^ro español.

La radiación solat• en el lítnite dt la attná^fcra e^tá

Cortinas de árboles encuadrando cam^os de trigo, alfalfa
y /^rados.

formada por rayos disiribuídos cntrc lae lon;itudcs

de onda dc 2A00 A a ^4^.000 A(nn 11, unidad Amgs-

trom = ] 0-" cm.^.

La distribuciún a^^roximada de la encr^íe sc rcpt•c-

senta ^;rificamente. Cuando son absorhidos todos cs-

tos rav^os, cn^rcndran calor. Para las scntidos lnmtu-

nos, estc es^tcctro sc dividc cn trc5 partcs. Las lon-

^itndcs de ondas snhcriore, a 7.500 A producen scn-

sación de calor v sc llaman radiaciones cn el infi•a-

rojo o zona calot•ífica dcl es^icctro. F.ntrc 3.80O v

7.800 A, es la partc visible al ojo hnmano, o sca,

radiación lnmínica cxtcndida cntre cl rojo, rnu ►ran-

des lon^;itudc., dc onda sn^^crim•cs a fi.?00 A, c1 am,t-

rillo con 5.8O0 A, cl ^crde con 52(1O A. cl aznl con

4.6OO A, al ^^iolcta con 9,1OO A. La zona de aclncl

cs^^ectro dc la radiación solar, dondc fi^nran las lon-

^itudee dc onda más cortas, o zona nl^raviolcta. posee

tma nran acti^^idad qnímica o actínica sobrc la picl

hnmana, qncmadtn•as solarc.^ (eritema) y formación

de vitamina 11, pm• la irradiación ^nc s^ifre cn la fiicl

la proto^^itamina D o cr,ostcrol. ^A;í, por cjcmplo. la

cantidad dc vitamina D en la 1PChe de vaca^ dcpcndc

dc la cantidad dc irradiacióu solar cn cl nltra^-^iolcta

rccibida por la piel dcl animal, v sc cstima como nn

mínimo la exposición diaria de la r•aca al Sol, dn-

rantc veinte minuto,.

Cnando la radiación solar llc,a a la atmósfcra dc

la TiPrra, snfre al^tmas ^-ariacionc, a canca dc^ la ah-

sorción. Entre los com^tonentca dc la atmósfera te-

nrstrc tlnc inier^-icncn cn dicha ah•m•ción fi^^tn•an :

cl diós^ido dc carbono (C (^,). prescntc en cantidades

qne varían dcadc 0.O^3 a 0,050 por ](1^. siendo cl va-

3or mcdio dc (l,(1?9 por 1(10 para cl airc dcl camp^ v

de 0.(138 por 1O0 para cl airc de las cindades; cl

ozono ((^.,) fi^nn•a cn la cantidad ^-ariahlc dc 2 a 20.

10-' voltímcnes por ]00 cerca dcl snelo, con mavorcc

cantidades despue^s de las tormentas, y cn concentra-

ci^nes elcvadas, dc 1(l. ]0-" ^-oltímcnc^ prn• ]00 cn

las más altas capaa dc la atmósfera, cntrc 2O y 31?

kilómctro^ de alritra. (R. Haurnrtr. ,1. Rcs. Astro-

nom. Soc. Canadá. dic. 1936, fch. 1937.) Fl ozono cs

de int^im•tancia fimdamcntal cn cl balancc dc la ra-

diación solar sobre la Tierra, porqnc absorhe espc-

c^ialmentc cncr^ía cn la zona dc lonritudca de onda

cortas, cntrc 2.?(l^ a 2.30(1 .A. Fxistc nna ^-ariación

anual dc] contcnido en ozono dc la estratocfct•a, sicn-

do nn valot• máKimo en la ln•ima^era ^ nn mínimo en

ototio. La influencia cxacta dcl ozono sohrc las con-

dicioncs climáticas no cstá atín aclarada por complc-

to, dcbido a las cscaisas obscrvaciones, pero se ad-

mite como nno de los factores re^uladores de las con-

diciones térmicas de la atmósfera.

También existe en la estratosfera pentóxido de ni-
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trógeno, que es otro compuesto químico capaz de ab-

sorber radiación y cmitirla, annque no ba sido atín

suficientemente investiaado.

E1 contenido atntosférico en vapor de aeua es ex-

cepcionalmente variable. El aire puedc ser absoluta-

mente seco o contcner hasta cuatro volúmenes por

ciento dc a^ua, en forma de vapor. El contenido má•

ximo posible de va^oor de agua en el airc es nna fun-

ción de sn temperatnra. Fn climas mny fríos, el por-

centaje ^n volumen de vahor por anna cn el aire es

casi despreciable. Fn las latitades medias, el vapor

medio es dc un volamen por 100, y varía entre 1,5

a 0,5 pot• 100 de vcrano a invierno, respectivamente.

Fn las re!^iones tropicales alcanza 3 por 100. Fl vapm•

de a^,ua ee un absorbente importante dc la radiación

solar, particularmente en las lon^itndes de onda lar-

^as, o sca ,en el infra-rojo. La sinniente Tabla T1I

señala la variación del vapor de aa a con la alttn•a

dc ]a atmósf.era.

TnsLn TII

Distribución verfical del va^or de a^ua en una latitud medía.

Altura en km.. 0,0 0,^ 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 8,0

Volumen o^o.... 1,3 1,16 1,01 0,81 0,69 0,61 0,49 0,41 0,37 0,05

Las oapas atmosfP^ricas por encima dc 10 km. no

contienen prácticamente vapor de a^^a. La distribu-

ción horizontal de1 vapor de a^^na a lo largo de la

super{icic terrestt•e cstá íntimamente re^^lacionada con

la temperatura, ya qne a mayor tcmperatnra dcl

aire, mayor es la capacidad para contener vapor dc

agua, en comparación a la.q bajas tem^^eraturas del

aire. Así, el contenido en valtor de a^ua decrece dcs-

de el Fcuador hacia los Po]os.

Como rcrla ^encral, puede setialarsc que al crcccr

la temperatnra aumenta la bnmedad absoluta y dis-

minnyc la hnmedad relativa. De esto reeulta el sor-

prendcntc hecho dc qne la presión de vapor en cl

clesierto de Sabara o zonas dcse^rticas cle California

(]0 mm.) es suhcrior a la presión de vapor en las

zonas htímeda5 po1ares (sólo 2 a 4 mm.). Y quc la

cantidad de ^apor de a^na pm• unidad de volumen

en el airc del desierto o zonas áridas sea dos a tres

veoe^s mayor qne cn el aire marítimo antártico.

Pei•o la humedad relativa cn el desicrto es ^^lo d^

`?fl a 30 por 1f10, micntras qnc cu el (^c^^ano Antártico

cs de 75 a 90 por 100, o sea, casi sattn•ado. l^e acttií

la conclnsión tan importante de qne la falta de ht^-

medad cn los dcsiertos v zonas árida^, ^^n•incipalmen-

te de llnvias, no sc debe a la falta de a,na en el aire•

sino más bien a la ^listancia dcl vapor de a^na de .^n

pnnto de condensación.

Combinación de cortinas de árboles en Zarzamoras tJara el
cierre de /incas y defensa contra el viento.

Nucstros conocimientoti dc los proccsos dc rudia-

ción térmica eon de fecba atín recicutc. Tcnicndo cn

cncnta cl hecbo obeervado en las experiencian dc TTot-

tel, cu el Massacbusctts Tnstitute of Tec+bnolo^,v, cn

el año 1935, al oh^5crvar qnc las mo1^^cnlas polarc5 .5on

capaces de absorber la radiación v cmitirla con otras

lonñitndes de onda difcrcntes a la onda incidcnte,

pudo conocersc que el vapor de a^na es prácticnmcn-

te^ tratisportado a la radiacicín solar, cortas lon^ita-

des dc onda, pcrn casi entcramente opaco a la ra^lia-

ción tr'rmica, o sca, de ^ran lon,itnd de onda cn cl

infrarrojo, quc ^irocede dcl snelo. T)c irnal mod^ ^^

compm•ta e1 ^licíxido dc carhnno, y cuand^ ccte^ ^ac v

el vapor dP a^ia se encncntran pre^cnteç, snc radi,,.

cioncc propia.c se in(In^^cn rccípr^camcntc. ti^t•ctn^

nna parte dc .cns handas ^lc absorci^n posccn la mis-

ma lnn^itud ^1^^ onda. Scniín las mcdidas más rccicr^-

te► . la^ fi-cs band^is m^í^ i^nnorta^^t^^ ilc ah^orci^ín del

Cortina de árboles en Da{^ota del Norte. U. S. A., con 6rboles

de ueinte años, álamos en doble hilera.
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dióYido de carbono se presentau en las lougitudcs dc

onda :

C'0,,: banda I 2,64 - 2,84 ii.
2 4,15 - 4.50 l^
3 12,80 - 17,00 ^^.

v l^ara :^t a^;ua :

H,O: banda I 2,30 - 3,48 ;a
2 4,40 - 8.`.0 ^^.
3 12,00 - 35,00 ^^

Por esto la cantidad de radiación qac llega a la su-

perficie dc la '1'ierra se rrduee l^m• la ahsorción en

la atmósfera, cunsada especialmente por cl vaf^or de

a^,ua, el ozono y el dióxido de carbono. Las molFCnla,

lineales del osíhcno (^--O, del nitró^eno N-^ son

translratrntc.^, a diferencia dc las molécnlas an^nla-

re., dióxido de earbono O^^^n y a^ua H^^^H

Una partc de l1 radiación qne ari•aviesa la atm<í^-

fera ce reflc^.la, difandiéndose en todas la^ dirc^ceiones.

a cansa de las nnhes de vapor dc am^a for^nada^ por

;otitas de a,rna ^ cristales de hiele, cuvo, diámr^tros

^-arían entrc 5. 10-^ cm. a l. ]0-" cm. ; de lae mo-

lr^culas de los comlionentes ^asco.5es del aire v de 1as

liartículas de holvo sn^pendidas en el micmo.

Fl aire centiene ^ran cantidad de materia en su.^

pensión de torlas clases. Fsta snsPensicín cs extrema-

damente variahle en el tiempo, esliacio v m•i;en. Fm-

cuentcincnte se la dcsi^na como ^rolvo atmosféric^.

Pet•o lo cierto cs tlnc el holao snelc si^nificar mejor

liartícnlas ^ i^ihle.. ^- ésta, sólo reliresPntun iina he-

queña harte tlel totul de la snshcn ►ión, va qne ;*r^n

mírnero de lu. liartícula^ con de dimensione ► men^-

trs al ranno ^ isihlc a simhle ^-ista v aún máa hednc^-

tias qne el horlrr tle resoh^ción del n^c.lor rnicroscolri^.

y las hartícnla, nltramicroscópicas esiaen cn todas

hartes de las caha.a atmoaf^ricas ccrcanas a la snhcr-

fÍ('1(` dP la T7(`i'ra.

R.ctas partícula^ del hol^-o atmosf^^rico liroccdcn d^

^-arios orígcnes : terrestres - actividades ^-olcánicas,

sztlhicadtn•a^ dcl a^,na del Tnar, qne hrodncen al eva-

horarse herlnetioa cristalea de salc.a ; tormentas d^

liolvo en las zonas en erosión, hol+^n de las plantls,

ltnm^s ^- ceniza^ dc lo, inccntlio, ^- ehiineneas-o e^s-

inicoc, hrodueidos lror la desinte^,r,.tción dc los me-

tem•itos cn r^l airc. rlc lo; cualc. caen nno, 5(1(1 tliat•i^t-

mrnte sohre la Tir^t•ra. correa^onrliendo la mavor hr^^-

lirn•ci6n sobrc cl mar, por sn mavor snpcrfirie.

La si<,nientc• tabla mti^ctr^t la rá^^ida eariaeiRín ^l^l

^itrmero d^ i^^e•tícnl^t^ ca^^ l^^ altnra rl^ la atuió,cfer;^ :

' T.^nr,:^ TV

AI}ura sobre el mar.
Metros.

Número medio de partículas
por c. c.

0 - 500
500 - I .000

1.000 - 2.000

25.000
12.000
2.000

Altura sobre el mar. Número media de partículas
Metros. por c. c.

2.000 - 3.000 800
3.060 - 4.000 350
4.000 - 5.000 170
5.000 - 6.000 80

La princil^al ^ariaciún dcl númcro de l^artiículas

en las l^roxirnidades del snclo sc halla entrc las zo-

nas babitadas o deshabitadas, lo qne señalu lu in-

fluencia de las acti^-idades hinnanas sobre lus cam-

hios de un clcmento climático. Como el ntímero de

^^^rmenes ^aría pt•incipalmente con el ntíinero de par-

tícnlas ,u.,liendidas, dicho elemc^nto climático es un

factor cnya inflncncia sobre la salnd no ha sido ai^n

determinado con hreci^ión.

El ntímero de partíenlas halladas en varia.a loca-

lidadeti sc menciona en la si^tiient^° t_ihLa :

T.^sr.,^ V

Tipo de localidad iVúmero Ae partículatcc

Ciudad ... I 50.000
Villa ... 35.000

10.000
Montaña menor de• I.000 metro, 6.000
Montaña mayor de 1.000 metros 2.000
Pleno océano ... ... ... ... ... ... 1.000

Nos hemos extendido sobre cste componente de la

atmósfera, por^ue el pol^°o ejemc nna inflnencia in-

directa, al intcrccptar la radiación solar, princi^al-

incnte cn el domiuio dc las lon^itadea de onda cortas

e nltra^^iolc^ta, lo que detel'intna una conseeuencia

hiolóáica nada despreciahle. Fn al^nnas z^nas in-

dnstrializadas dr Fnropa la cantidad de polvo cn sns-

pensión cn el aire es tal quc, se^iín in^^esti^acioncs

realizadas en la Univcrsidai^ dn Shcffield, al^,m^os

días no Ile^a la radiación nltra^-ioleta al snrlo, qne

es uecesaria lxn•a la sínte,^is tlc la ^•itamina 1^ en la

l^iel hutn_tna o de los animales.

(C,orttintrrrrrí.)

O ó

^03 CdlOriat^Crt^z

OD N a ^
p O O C

O O ó

Gráfico núm. I.
Radiación recibida en el suelo por centímetro cuadrado en au-

sencia dc la atmósfera durante todo el año y las mitades del

mismo.
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LA EM PACADORA "CANDAU"
Por JOSE GARCIA FERNANDEZ

Inqeniero agrónomo

vuevamenic nucstro compañero Alberto Candán

nos da con esta mí^qnina otra prneba de su prcocu-

pución poz• encontrar solucionc, a los problemas de

motocultivo qne se presentan en la añricultnra cspa-

ñola. Primcro fué su famoso arado-escarificador, con

su oriñinal chassis en uve, de perfecto equilibrio di-

námico, que permite utilizar debidamcnte los tracto-

res de bran potcncia (50 caballos en adelante), quc

no disponían hasta entonces de arados de snficicntc

anchura para labotr., de media profundidad de cohe-

cho v siembra.

Y ahora se trata nada menos que de salvar el de-

fecto principal de las cosechadoras, pnesto qne no

trillan la paja ,y ]a dc•jan desparramada por el campo,

en tal forma, qne sn tttilizaci^^n cs muv incompleta,

Este inconvcniente lo ha resuelto Candáu median-

te una ingeniosa máquina en^anchatla detrás de la co-

sechadora, provista de motor de 3fl cahallos, cilindr^

machacadm• v cmpacadora, la cual rec^,e la naja ^I

salir de la cosechadora, efecttía sn trilla cn el macha-

cador y pasa dcspu^s a la empacadora, de donde sale.

^^^r tíltimo, pcrfcct<tmente acondicionada para su con-

çnmo, qucdando las tracas de paja discminarlas nm^

cl eampo. para ^cr rPCO;idas Pn ;aleras v hatea^ v

traslr^dadas a loG pajares. •

Hasta allol'a, como ]as cosPChadoras no disponcn

^le cilindro machacador, solamente efecttían e] des-

granado y lim^^ia dcl cereal, tirando la paja sin tri-

llar en pleno campo, de la qnc sólo se aprovecha, en

pastoreo rnn ^anado vacuno, una fracción que oscila

alrededor dc la cnarta parte, porqne el re,to es piso-

teado por cl mismo ganado quc la está aprovechando,

Perder tres cuartas partes dc la paja producida, ya

cs pérdida. Pero todavía existe un nuevo herjuicio,

al no permitir la co,echadora guardar paja para cl

int-ierno, que es cnando más la ncccsita fa ^anado.

Este inconvcniente lo salvan los labradores seran-

do con atadora y trillando con máquina fija la can-

tidad de mies equivalente a las necesidades de paja

durante el invierno. Pero les obliga a disponer de un

cqttipo de sie^a v irilla, indcpendiente de la cosc-

chadora; que consiste en varias segadoras, uu tractor

pequerio y una trilladora fija, cuyo valor total cs dc

unas 150.000 pcsetas.

Las tres cnartas partes de la paja producida en wt<<

snperficie scmhrada de 350 hectáreas, extensión má-

xima qne domina una eosechadora de cinco mctros

de corte, para nn rendimiento de 20 qnintales rn<^tri-

cos, snponen una pérdida anaal de 5.250 qnintalee.

valorados cn 52.500 pesetas.

Fs decir, que usando las cosechadoras actuale. sc

ohtiene esta p^rdida de 52.5f)0 pcsctas por cada 35^

hcctáreas scmbrada., y es nccesario, de otra jtartc.

incrementar cl capital de explotaci^n dc la finca cn

nnas 150.000 peactas, a fin de disponer de la paja nc•

ccsaria cn cl invierno.

La solnci^n a cstos reparos dc la cosechadora la rc•

suelve Candán cmi el Plemento tle máqnina indicado,

t{ne puede cn^anchar.^e a las cosechadoras cmplcada^

cn Fspaña cn la forma qne se ve cn laa fotos, v se

c^mpone dc tm chacsis sohrc cnatro rncdac, cl cnal

llcva nn motor de 30 cahallos para accionar cl cilin-

dro machacador v la Pmpacadora. Tres homhres has-

tan para el mancjo de la máqtrina : uno rc,nla .•

acondiciona la cntrada dc la paja cn 1n empacadm•n.

v los otros dos, cn nnos asicntos bajos a cada latln

dc las rnedas traseras, van cosiendo con alamhrc lns

pacas fm•madas. Todo este conjnnm dc cosech;tdnr;i

y cmhácadora cs arrastrado pm• nn tractor dc 50 cr^-

hallos.

F,sta máqttina, quc ahm•a sc presenta, es cl resnl-

tado de varios atios de expericncias sc^nidas ^trn• ,^1..
herto Candán en sn finca « Caznlilla», dcl términ^ mu •

nicipal de F,l Arahal (Sevilla), y cl autorizar la pn-

hlicación dc csta noticia snp^ne para ^l la termina-

c•i^n de estas cxpericneias v concidcrar c•omo defini-

tiva la disposición v características quc ha dad^ a

lo^ elementoc quc componcn la máqnina.

En las fotos qne ilustran este artículo pucdc a^^rc-

ciarse el grupo que forman el tractor, la cosechado-

ra y el elemcnto Candáu, cnyo conjttnto componc nna
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Arado Candau, cons:ruído en las factorías de Sevilla, tra6ajando con rejas cscarificadoras. A( fondo, rl Cortija de Cuarto, de
la Di^utación Provincial de Sevilla, donde hay radica la Escuela de Peritos Agrícolas.

silueta de gran belleza, y dan a este trahajo de re• tre las c^uale^s se ofi•ecen aquí las que mejor salieron.

colección un^t itnponente grandiosidad, que es reFle= y usi queda simplificada nueetra inisién de info^•ma-

jo de la cultnra agi•ícola de este rincón de España. dores.

Fn el día en que estuvimos l^resenciando el ti•aba- ^Tendré que decir córno es e1 trabajo de e^stc con^•
jo d^ estas máquinae se hicieron unas placas, de en- junto? Sencillamente, perfecto. Vo se pierde nada de

Tren com/^uesto de tractor cosechadora y elemenfo Candau. En ó I f i^nran un motor de 30 caballos, caindro machacador y empa•
cadora. '
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N/omsnto de ser lanzada a( snelo Ia^ /^aca formada.

paja, ni siquiera el tamo o paja fina. Todo lo recu- AI dar est^ noticia sobrc la ci ►►j ► a ► +a ►lort ► Cun^lár.

ge la empacadora. cizmj^lo con ►►n debei•, hor cua ►ilo se trata ►l^^ un ^^x-

Cand^u me estuvo re^firicndo sus pi•imei•os ensayos 1?onente del in;;e ►iio c^sl ► añul ahli ►^ad^ a lu n ► aqiiin^^•

con est•a máquina, hace ya cuati•o años, y de c^ué ma- ria acrícola.

nera fué cor-ri^icndo las faltas observadas, hast^a lle-

gar al modelo actual.
(Fot^^s G^rrc•í.rr^ 1^'^^i•ieáic^lr^<-,.)

Vis:a del ccnjunto en el momento de terminarse de formar una paca de ^aja. Asimismo se ven dis ribuídas /^or el cam^o distintas
pacas dejadas en ^asadas anteriores.
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GANADERIA LANAR

la oveja n .° 189 y otras de mi rebaño
Por SINFORIANO BENAVIDES

Diplomado en Ganadería

Al llc^ar a mis mano.^ el ntítnero 199 de la rcvis-

ta Acrs ► cttt.'rut^n, me cneuentro agradahletnente sor-

prendido por lu enorme produccicín dc lcche dr, la

oveja ntímero 89 de1 rebaíto que se explota en el Cen-

tro ofi^•ial que tan acc^r-

tadamcntc dirinc e1 com-

pctcntc inncnicro a^ró-

nomo don Ant^onio I3er-

mcjo.

La lcctnra del inicrc-

sante artícnlo del citudu

i^gcnicro me da motivo

a tou^ar la í^luma paru

ofrccerle, no sólo mi nto-

destísi^na colaboración y

amistad, sino nnas notas

de las producciones lác-

teas dc al^nnas ovcjas

quc fortuan mi rcbaiio, y

que han sido sotnetidas a

c o n t r o 1 individual dc

1)I'OdU('.C1011 la('tl'a.

Hcmos de ^^ o n e r de

mauificsto, a ^nodo de

bistori^d, qu^^ desde que

adqniritnos, l^or compr^ ► ,

nuestro reb<uio, pusitnos

t-erdadero entl^e ►io en co-

noccr la producción lúc-

tea de cada oveja que le

constitnía, y a tal 1'in es-

tablecimos los Estados de

orclei►os i►acliuicluales, pa-

ra, mediante ellos, co-

Así, por ^^jeml>lo, la o^cja ntímero 133, de nom-

bre Neg^rita^, dió nna media diaria dc 0,240 lit ►•os, y

una producción en la temporada de orde ►io dc 48 ]i-

tros. En cambio, la o^-eja ntímero 103, de nontbrc

Pocarroj^a, dió i^na mc-

dia dia ►•ia de 0,(70 litros.

y una ^iroducción en 1<t

tcmporada de ordetio dc

134 1 itros.

Con los datos dc pro-

dncción dr^ estas dos ov^:•

jas queda bien l^atente

la enorn ►e diferencia dc

í^roducción de n n a s a

otras de las qne forman

el reba ►io.

Las cnsetianzas que se

dedujeron. de é s t o s v

otros datos que totnamos,

Ilevaron a tni ánimo cl

deseo de seleccionar cl

ganado a base de estos

ordetios i^LCliuiduules, no

quedando constituído el

r e b a ti o tnás que ^or

aquellas ovejas cuyo ren-

dimiento lácteo fuera s^^^

infcrior a 70 litros por

cabeza, cii'ra que estimá-

bamos mínima para cn-

brir los dastos de su ex-

1>lotación y del interés al

capital que la oveja rc-

presentaba. Así consti-La oueja cam/^eona.

nocer la producción láctea de cada una de las ovejas tuído el rebatio, hcmos

que 1'ormaban dicbo reliatio.

Una cez. establecidos dicbos L'stados, nos encontra-

tnos cou ^erdaderas sorpresas, en cuanto se reficre

a las desi^,naales producciones, cu cantidad de lecbe,

de unus a otras ovejas.

ido pro;resando cn rendi-

n ► icntos, tanto individuales como ^enerales.

Unos datos totnados de los Esta^los cle ordeiios ge-

u^^r^iles e i^tcliviclualc^s, conthrobarán estos proaresos

rcalizados.

I)e las ovcjas somctidas a control individual, vamos
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EI reproductor aciual.

a rel7t^jar loti ilxtu.^ de aláunas, ya que nr^ccsitaríanio5

mut^lto t^^^tac,iti l^ara citar los de todas la^ que se han

sotnctido a c^^uijtrobación de renaimicnto :

ORDEÑOS

Kuana
Núm. 53

Bonifa
Núm. 100

Granada
Núm. 90

Litros Litros Litros

l.° ... ... ... ... ... ... ... ... 0,568 0,715 0,612

2.° ... ... ... ... ... ... ... ... 0.610 0,640 0,504

3.° ... ... ... ... ... ... ... ... 0,530 0.570 0,507
4.° ... ... ... ... ... ... ... ... 0,440 0.525 0,500
5.^ ... ... ... ... ... ... ... ... 0.395 0,485 0,475

6. ^ ... ... ... ... ... ... ... ... 0,460 0,505 0,400

7.^ ... ... ... ... ... ... ... ... 0,435 0,445 0,440
8.° ... ... ... ... ... ... ... ... 0,475 0,460 0,430

9." ... ... ... ... ... ... ... ... 0,440 0,410 0,380

10.'^ ... ... ... ... ... ... ... ... 0,460 0,430 0,345

II.° ... ... ... ... ... ... ... ... 0,425 0.390 -

12.° ... ... ... ... ... ... ... ... 0.350 0,340 -

13.^ ... ... ... ... ... ... ... ... 0,260 0,305 -

14.° ... ... ... ... ... ... ... ... 0,210 0,260 -

15.° ... ... ... ... ... ... ... ... 0.150 0,210 -

Media diaria ... ... ... ... ... 0,413 0,446 0,462

Producción en temporada ... 89 96 70

Los datos que ant^^ce^lt^n son de o^ejas ^om^^tidas a

control despue^s tl^^ d^ti año, ^lt^ ex^tlutaciún ilt^l re-

batio.

Las ciLras tJut^ st^^;uicl^intt^ntc t^onsirnanut, ;on dr

ovejns descen^lientcs dt^ ístas, que qu^^dan rc;^^ñatla,,

para que se dest^^itlut^n Itis ^tru^rcaos que hewo., ^^^ti^t-

lado y se observe la influcncia dc^ la selección :

ORDEÑOS

Ardilla

Núm. 195

Snltana

Ní^m. 181

Señorita

Núm. 106
Litros Litros Litros

I.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.615 0.800 1.000

2.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,520 0.725 0.850

3.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.512 0,655 0.705

4.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.475 0.600 0.680

5.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,440 0,625 0.715

6.° ... ... ... ... ... ... ..: ... ... 0,465 0.`-^50 0,650

7.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.430 0,525 0,705

8.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.430 0.485 0.730

9.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.610 0,525 0,560

10.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,450 0.480 0.736

Il.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.445 0,450 0,695

12.^° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.325 0,385 0,565

13.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,250 0,225 0,405

14.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,230 0.150 0.340

15.° ... ... ... ... ... ... ... ... ._ 0.187

Med_a diar:a ... ... ... ... ... ... 0.420 0.5C0 0.666

Producció^ en tempcr:_da ... ... 102 105 1 30

Chiua:a

Níim. 102

Oncena

Níim. III

Morena

Núm. 172

Media diaria ... ... Ó,570 0,598 0.577

Producción en la temporada de
114 119 135

Y, por tíltimu, jto^r no ltaccr deana^iadu ^^xtcn^x

esta relación, vzimo^ a t^uu^iguar lo^ antus dc I^t ^iru-

dizc^ción de nucstrtt uvcJa ^^r^•^lil^•^•ta, ovcja cuml^r^^ tl^•

Il lle3tr0 1'2lit1110 :

ORDEÑOS LITROS

1.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... I .050

2." ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.905

0.850

0,755

0,690

a,725
0,770

8.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,750

0,745

10.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,720

II." ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,515

IZ.^^ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,520

13." ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.395

14." ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.355
15.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,225
16." ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.220

Media diaria ... ... ... ... ... ... ... ... 0,635

Producción en temporada . .. ... ... ... 149
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Y con estos datos que anteceden, no nos queda más

por hoy que presentar a la oveja número 189, con su

cría, cordero y futuro reproductor.

El actual reproductor, descendiente de aquél, que

existe hoy en mi rebaño, y que no muestra en la f.oto

perfectamente su fenotipo, ya que sus medidas zoo-

métricas son :

Altura a la cruz ... ... ... ... - 0,90 metros.

Altura a la grupa... ... ... ... = 0,92 metros.
Perímetro torácico ... ... ... ... - I ,17 metros.
Longitud de su cuerpo ... ... - 0,75 y hasta cabeza I,II.
Anchura del pecho ... ... ... - 0,27 metros.

La tercera foto representa ullOS COl'dP,r1tOS de la pa-

ridera actual, nacidos en el mes de diciembre de 1948,

hijos todos ellos del morueco de la foto. Se aprecia-

rá muy bien la uniforlnidad de caracteres fenotípi-

cos en estos corderitos, que ingresarán en el rebaño

con su nombre y número correspondiente.

Corderos de la paridera actual, nacidos a finea de 1948.
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Al empresario meramenLe agricultor, y a los que,

además de esta característica, y como consecuencia

de la misma, tengan actividades industriales, les in-

teresa grandemente Lener conocimiento del alcance y

aclaración de los Decretos del epígrafe.

A ello tiende el presente artículo, con la síntesi^

de los nuevos preceptos y comentarios a los mismos,

para que aquéllos posean conocimiento exacto de sus

derechos y deberes.

Decreto sobre el concepto del salario-base de 29 de

diciembre de 1948 (Boletín Oficial de 18 de ene-

ro de 1949) :

Alcanza a los trabajadores por cuenta ajena que

perciban su remuneración en dinero, en especie o en

cualquier otra forma, y como conceptos integranies

de su salario-base, además, claro es, del verdadero

jornal o remuneración, se encuentran los siguientes :

casa - habitación, comisiones, gratificaciones o pagas

los Decretos sobré el salario-base
y unificncián de Seguros Sociales

POR

ALFONSO_ESTEBAN
Abogado

extraordinarias reglamentarias, h o r a s extraordiuu-

rias, manutención obligatoria, participacióu cn l05

ingresos, plus de carestía de vida reglamentario, plu-

ses de trabajos nocturnos, pluses de trabajos peuoso^

o tóxicos e insalubres, primas del trabajo a la pro-

ducción, subsidio especial obligatorio de paro, sumi-

nistros en especie y los demás ingresos de carácter

eventual o extraordinario que establezcan las Regla-

rnentaciones.

Comentarios :

Analizando los conceptos que, además del jornal,

integran el salario-base, y teniendo en cuenta la le-

tra y espíritu de la disposición, pero también las mu-

chas cargas que sobre la economía privada pesan, es-

timamos como justas y equitativas las siguientes acla•

raciones, que den el debido alcance a alguno de ]os

conceptos antes enumerados :

a) Las gratificaciones o pagas extraordinarias no.
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pueden referirse más que a las llamadas de iVavidad

y lt5 de julio.
b) Yarticipación en los ingresos; como ya dice el

Decreto, sólo se reliere a la que se perciba en bares,

catés, etc., procedentes del recargo sobre las consumi-

ciones.

c) El Plus de Carestía de, vida, para que integre

el concepto del salario-base, ha de ser el reglamen-

tario y no el que abonan muchas empresas por tal

concepto, aunque su Reglamentación no lo imponga.

d) Las primas del trabajo a la producción son la^

que se satisfagan en función directa al mayor rendi-

miento.

e) Aunque el último eoncepto del Decreto es el

dicho de los demás ingreaos de carácter eventual u

extraordinario que establezcan las Reglamentaciones,

como tales conceptos han de ser acomplementarios

del salariov, entendemos que no pueden entrar en-

tre ellos las cantidades que se satisfagan en concepto

de la llamada Participación en los beneficioa.

f) No forman parte del salario-base las cantida-

des satisfechas en concepto de Plus de Cargas fami-
liares.

Quedan-o deben quedar, a nuestro juicio-fuera

del concepto del salario-base las cantidades satisfr.,-

chas por liberalidad de la empresa, tomen el nombre

que se quiera, o por el concepto que se fije, más la

Yarticipación en los beneficios y el Plus de Cargas
familiarea.

Por Lodas las que no quedan en estas excepciones

que señalamos, ha de tributarse por 5eguros Socia-
les Obligatorios.

Se amplía, pues, el concepto de salario a cuanto

realmente puede quedar incluído en el mismo, for-

mando una amplia base en beneficio de la formación

del fondo de los Seguros Sociales Obligatorios, y de

desear es que tal fondo, con el mínimum posible de

gastos de administración, ae invierta íntegramente en

presiacionea a favor de los interesados.

Mínimo del salario-base :

A efectos de cotización para los Seguros Sociales
Obligatorios, el salario mínimo, cuando no esté de-
terminado en la Reglamentación, será el de 3,50 pese-

tas diarias, 0 1.277,50 anuales, 0 106,45 al mes.

El salario-base para Montepíos y Mutualidades I,abo-

rales :

Todos los conceptos que integran el salario-base, a
efectos de los Seguros Sociales Obligatorios, lo for^
man también a efectos de cotización en las entidades

de Previsión del epígrafe.

lVo contiene más preeepto^ el Decreto de salario-
base que comentamos, y como en sus líneas se preci-
sa la fecha del comienzo de su vigencia, ésta será la
de 1 de julio de 1949, y, por tanto, las liquidaciones
de julio, a ingresar en agosto, o las del tereer trimes-
tre (empresas P A I) se realizarán de acuerdo con sus
preceptos.

Decreto sobre simpli f icación y uni f icación de trám.i-

^es para afiliación y cotixación de los Seguros So-

ciales Obligatorios, fecha 29 de diciembre de 1948

(Boletín Oficial de 18 de enero de 1949) :

El concepto, o campo de este Decreto, se extiende

o alcanza a toda clase de productores y, por ende, a

los patronos o empresarios de cualquier actividad,

entre los cuales están, como es lógico, los agricul-

tores.

Incluye el Decreto en el campo de aplicación dr;

los Seguros So►iales Obligatorios (aparte de los que

ya existían) a los de vejez, invalidez y enfermedad.

Alcanza a los productores mayores de catorce años;

cuyas rentas de trabajo no excedan de 18.000 pese-

tas anuales, bien sean manuales, intelectuales fijos,

eventuales o a domicilio, siempre que lo sean por

euenta ajena.
También están comprendidos los hispanoamerica-

nos, portugueses, filipinos y andorranos, en las mie-

mas condiciones o características.

Y, por último, alcanzan también sus disposiciones

a los trabajadores autónomos agropecuarios, en las

condiciones que determina la legislación especial.
Respecto al Subsidio familiar, dispone el Decreto

que se comprende en el mismo a los trabajadores

eventuales agrícolas, sin excepciones por su contrato,

su forma de retribución o funciones que desempeñen.

Conaentario :

Los trabajadores autónomos agropecuarios y los

eventuales agrícolas (por lo que se refiere al Subsi-

dio familiar) están comprendidos en la afiliación y

cotización de los Seguros Sociales Obligatorios.

Veamos ahora cuáles son laa disposiciones que in-

teresan al patrono, además de las que comentamos.
Los Decretos de 12 de junio y 25 de agosto de 1931

establecieron y reglamentaron los Accidentes de tra -

bajo en la Agricultura, y sus preceptos, de sobra co-

nocidos, no necesitan aclaración ni han sido modifi-

cados por la disposición que comentamos.

La Ley de 1 de septiembre y la Orden ministerial.

de 6 de octubre de 1940 establecieron el Subsidio fa-

miliar para la Agricultura, quedando las cuotas úni-
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camente a cargo del patrono, y a partir del 1 de ene-

ro de 1940.

Estaa disposiciones, que se citan como anteceden-

tea de las hoy vigentes, deben considerarse tan sólo

en este aspecto, porque la Ley de 10 de febrero

de 1943 reglamentó el régimen especial de Seguros

Sociales Obligatorios en la Agricultura para Vejez y
Subsidio familiar.

Esta Ley ya dispone el pago de cuotas a cargo del

patrono, en forma proporcionada a la contribución

rústica, que es la que en la actualidad rige, satisfa-

ciéndose con el recibo del tercer trimestre de la

misma.

Es de advertir que el Deereto que comentamos in-

cluye, como ya se ha dicho, a los trabajadores agro-
pecuarios ; pero como dice que lo estarán «en laç

condiciones que determina la legislación especial

aplicable a esta rama», es de advertir que el Regla-

mento de la Ley de 10 de febrero de 1943 ordena que

serán subsidiados en sus beneficios los trabajadores
que tengan dos o más hijos o asimilados menores de

catorce años o con invalidez absoluta para todo tra-
bajo.

Respecto al abono del Subsidio, es de citar la Or-

den ministerial de 17 de julio de 1943, por la cual

se aplicará la escala diaria de percepciones, si el tra-

bajador ha trabajado quince días o menos al mes, y

la escala mensual, si los días trabajados son dieciséis
o más.

iIasta aquí los principales preceptos y comentarios

del Decreto sobre afiliación y cotización, a efectos de

los Seguros Sociales Obligatorios de 29 de diciembre

de 1948, en lo que se refiere a la Agricultura ; pero

como la disposición transitoria del mismo, en su pá-

rrafo segundo, dice que en lo que respecta al Seguro

de Enfermedad, y en relación con los trabajadores

autónomos y eventuales dé la Agricultura, queda

aplazada su incorporación hasta tanto que el Minis-

terio lo acuerde, surge en aeguida la siguiente pre-

gunta : Luego si la ineorporación está en suspenso,

^hay derecho a exigir al patrono la cotización por
este Seguro?

En estas mismas páginas hemoa ya resuelto algu-

na consulta sobre el mismo punto, y nos mantene-

mos en nuestro criterio : Si no están incorporados al

Seguro los trabajadores, y si éstoa no pueden benefi-

ciarse con sus prestaciones, entendemos justo y lógi-
eo que no hay derecho todavía a exigir al patrono co-
tización alguna por este concepto.

Decreto sobre mejora de prestaciones en Vejez e In-

validez de 29 de diciembre de 1948 (Boletín Oficial
de 18 de enero de 1949) :

Es importante para la Agricultura este Decreto, cu-

yos preceptos más importantes son los siguientes :

El personal incluído en el régimen agropecuario

satisfará a partir del 1 de julio de 1949 una cuota

mensual de 4 pesetas, los trabajadores fijos, y 2 pese-

tas 50 céntimos, los eventuales, exclusivamente a car-

go de los interesados.

El Ministerio de Trabajo dictará las medidas com-

plementarias para quedar advertidos los patronos

agrícolas de que las nuevas cuotas, a satisfacer des-

de 1 de julio de 1949, lo son a cargo del trabajador,

y ea de suponer que, entre las normas y medidas 3

dictar, ae haga responsable al patrono del pago de

las cuotas, pero en cambio se le faculte para efec-

tuar el descuento correspondiente al satisfacer los ha-

beres o jornales a los interesados.

Tiene este último Decreto otros preceptos sobre

elevación de prestaciones, períodos de carencia, tiem-

po de cotización, etc., que directamente no le inte-

resan, por lo que no loa comentamos.
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la inspección de patata para siembra en Holanda

Ya en 1903 se organizó en Ho-
landa la inspección de la calidad
de las patatas de siembra. Actual-
mente, ofrece las garantías nece-
sarias en tal sentido un servicio
oficial de control sometido a la
vigilancia del Estado, del que ya
hemos hablado en otra ocasión con
motivo de las semillas hortícolas :
el llamado «Servicio de Control de
simientes agrícolas y patatas de
siembra de los Países Bajos» (Ne-
derlandse A 1 g e m e n e Keurings-
dients : N. A. K.), establecido en
Wageningen, donde se encuentra
enclavada la Escuela Superior de
Agricultura, así como otros cen-
tros de investigaciones y estu-
dios agrícolas. Para garantizar la
autenticidad^ de la variedad., su
pureza y su vegetación, e incluso
su tamaño, se realizan inspeccio-
nes de las plantas sobre el terreno
y se ejerce un control de la cose-
cha procedente de los campos de
cultivo aprobados.

Los inspectores y los peritos del
N. A. K. inspeccionan los campos
de patatas seleccionados dos o tres
veces por cosecha para comprobar
si la plantación ofrece las garan-
tías anteriormente reseñadas. A
base de un control muy severo,
los campos de cultivo inspecciona-
dos sou divididos en catenorías:
A, AB, B y C, o bien son desapro-
bados.

U n a v e z recolectado, el tu-
bérculo es dispuesto para ]a en-
trega y la selección, con arreglo
a medidas fijas. El tamaño se ^le-
termina por el número de los
grandes tamices en ]os cuales fiie-
ron seleccionadas las patatas. Esta
operación se realiza mecánica-
mente y con gran rapidez.

Las patatas de siembra dispu.es-
tas para la entrega son inmedia-
tamente inspeccionadas en lote
por los técnicos del servicio de
control del N. A. K. Durante este
trabajo se pone especial atención
en los defectos y las enfermerlades
interiores y exteriores de los tu-
bérculos, mientras que al mismo
tiempo se examina el tamaño.

Si el lote satisface las exigencias

de la aprobación ohcial, todo saco
o toda caja son provistos de un
certificado del servicio de inspec-
ción correspondieute y r.errados
con un precinto de plomo que lle-
va la marca del control del
N. A. K. y, en una etiqueta, el
nombre del servicio que verificó
la calidad, la variedad del tu-
bérculo, etc.

En el certificado consta, además,
la especie, la categoría en que ha
sido clasificada, el tamaño v el
número del cultivador.

El Servicio Fitupatológico de
Wageningen completa la concien-
zuda' tarea de^ inspección del
N. A. K., examinando cada lote
de patatas de siembra destina^las
a la exportación, eon objeto de que
satisfagan las prescripciones que
para la importación rijan en el
país de destino. Para que crnce la
frontera holandesa, todo lote dPbe
etsar provisto de una declaración
de origen y de un certificado de
buen estado.

En el Registro de Variedades de
Plantas de Gran Cultivo corres-
pondicnte al año 1947 figuran ins-
critas todas las variedades que

EI decaimiento
En muchos países, los árboles

económieos sufren un decaimien-
to particular, cuyos síntomas .son
brotes anormales acumulados en
los extremos o base de las ramas,
siempre débiles; hojas lanceola-
das y finas, frecuentemente ama-
rillas ; frutos deformes y escasos ;
empezando a perecer ramos ter-
minales, luego ramas y, por fin,
el árbol entero, síntoma a que
alude el nombre inglés de die-
brack, tan frecuente en árboles
tropicales, como cacaotero, cafe-
to, hevea, caloncoba, etc.

El doctor Meier - Jecklin, en
Suiza, ha realizado experimentos
concluyentes en tierra y en ties-
tos, que le han permitido provo-
car artificia]mente los síntomas
y curarlos posteriormente, a cuya
acción han sido ajenos los enPmi-
gos vegetales y animales y las ^on-

puedan ser tenidas en cuenta para
ia exportación. Esta lista resulta
iítil, y el Instituto para Estudios
sobre Variedades de Plantas de
Gran Cultivo, domiciliado en Wa-
geningen, facilita ejemplares gra-
tuitamente, habiéndose editado en
castellano el capítulo relativo a las
patatas. De cada especie se da un
informe detallado sobre las hojas
y el tubérculo, sobre us rendi-
miento, su propensión a las enfer-
medades, etc.

Junto a las especies ya conoci-
das en nnmerosos países, Bintje,
Eartselling, Eigenheimer, Alpl►a,
Furore, Voran el ^[ndustrie; lla-
man poderosamente la atención
otras menos conocidas, a saber :
Saskia, Doré, Wilpo y Record,
que, al parecer, reportan fuera
del país buenos resultados.

Mediante la elección de una hi-
bridación exacta, se trata de crear
nuevas variedades especialmente
adaptadas a las circunstancias de
ciertos países. En 1947 fueron pre-
parados campos de ensayos en al-
gunas naciones con vistas al culti-
vo de nuevas creaciones holande-
sas, a fin de poder juzgar, en de-
finitiva, de us valor práctico para
cada uno de ellos.

de los frutales
diciones climáticas, que en todo
caso acttían variando la intensi-
dad del síntoma.

N u m e rosos análisis químicos
del suelo han demostrado que la
causa es la ausencia, más o menos
completa, en el suelo de ácido
fosfórico, potasa, boro y tambiPn
de nitrógeno.

En vista de estos resultados, el
doctor Meier-Jecklin propone los
medios preventivos y curativos si-
guientes :

1.° Fertilización apropiada con
ácido fosfórico, potasa, boro y ni-
trógeno, y acaso magnesio.

2.° Cultivo y mejora del suelo,

3.° Riegos adaptados a las cir-
cunstancias, huyendo de los exce-
sivos.

4.° Abonado o r g á n i c o ade-
cuado.

117
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la producción y reglamentación de semillas en Inglaterra
En 1919 se creó en Cambridge

el Instituto Nacional de Botánica
Agrícola, cuya misión era la pro-
ducción de semillas selectas por
tres procedimientos.

En primér lugar, existe aneja a
dicho Instituto una Estación Ofi-
cial de Comprobación de Semillas
destinada a suministrar cuantas in-
dicaciones puedan ser útiles sobre
la calidad de las mismas, tanto a
los compradores como a los culti-
vadores. Las muestras son exami-
nadas principalmente desde el
punto de vista de pureza y poder
germinativo.

La presencia de materias iner-
tes, tales como tierra, desperdi-

cios, glumillas, etc., disminuye,
naturalmente, el valor de una par-
tida y hay que tenerla en cuenta
para el establecimiento del precio.
Pero mucha mayor importancia
tiene la presencia de semillas de
malas hierbas o parásitos. Así se
ha demostrado que la presencia
de un 1 por 100 de semillas de
«lengua de vacan (Rumex cris-
pus) en una muestra de trél^ol ro-
jo, puede dar lugar al enraizamien-
to definitivo de cinco plantas de
esta especie vivaz cada 0,85 me-
tros cuadrados de superficie sem-
brada con una mezcla de praten-
ses. Esto basta para reducir consi-
derablemente el valor del campo

como pasto o su capacidad para
producir heno. En cuanto a los
perjuicios ocasionados. por serni-
llas de plantas parásitas, bastará
recordar el caso de la cuscuta para•
ver las daños que pueden pro-
ducir.

Respecto a poder germinativo
de las semillas, la Seed Regula-
tion de 1922 precisa los porcenta-
jes mínimos autorizados para las
plantas cultivadas, y cuando dicho

valor no es alcanzado, es preciso
declarar el porcentaje real de la
semilla en cuestión. La rapidez de
germinación constituye otro fac-
tor muy importante para las semi-
llas comerciales, ya que, si las
condiciones del suelo son favora-
bles, una semilla de germinación
rápida dará mejor resultado que
otra del mismo poder germinativo,
pero que tenga un primer creci-
miento menos vigoroso.

La Estación recibe cada año

unas 80.000 muestras, y el efecto
de la legislación sobre semillas en
los últimos veinticinco años ha si-
do mejorar sensiblemente el mer-
cado de éstas en cuanto a la ca-
lidad de las mismas. Los traba-
jos de investigación desempeñan
un papel importante en la com-
probación de los granos, pues no
solamente conviene determinar las
mejores condiciones de tempera-
tura, humedad, etc., sino también
experimentar el efecto de méto-
dos nuevos, tales como el empleo
de sales de selenio como medio
rápido de determinación del po-
der germinativo.

Hay que advertir que la Esta-
ción antes indicada no puede exa-
minar todas las muéstras de semi-
llas del Reino Unido, existiendo
otras dos, una en Corstorphine
(Escocia) y otra en Stormont (Ir-
landa del Norte). Además, hay
otras 70 estaciones particuiares
autorizadas y que funcionan ane-
jas a las casas productoras de se-
millas. La Seed Act. de 1920 or-
dena que deben tomarse las mues-
tras^ en los depósitos de semillas
de donde van a salir directamente
para la venta en las diversas re-
giones del ^país. Estas znuestras
son enviadas a una Estación Ofi-
cial, como garantia para el pro-
dustor de los análisis de semillas
hech.os por las casas productoras.

En segundo lugar, y en 1942,

fué creada, en el seno del Institu-
to Nacional de Botánica Agríco-
la, la Comisión para la producción
de semillas, que ha desempeñado
un papel importante, tant^ en la
reglamentación de la superficie
consagrada a los principales cul-

tivos alimenticios, como en la me-
jora de la calidad de las semillas
producidas en el país.

El establecimiento de campos de
comprobación ha sid^o facilitado
por la promulgación de la Gro-
wing Seed Crops Order, en virtud ^
de la cual los productores de se-'
millas destinadas al comercio vie-'
nen obligados a declarar los culti-
vos implantados. En cuanto a la
mejora de la calidad, es debida
principalmente a la organización
del plan general de inspección de
cultivos, que se extiende a gran
número de ellas, tales como trigo,

cebada, avena, guisantes y deter-
minadas estirpes en plantas forra-
jeras, principalmente ray-grass y
trébol rojo.

En tercer lugar, la Sección para
la Mejora de Cultivos se ocupa,
sobre todo, de comprobar las nue-
vas variedades de las plantas cul-
tivadas : patata, cebada, avena,
centeno, trigo, guisantes, judías,

remolachas azucarera y forrajera,

nabo, colza, bróculi, col de Bru-
selas, etc.

A principio de siglo, y como
consecuencia de la introduc►ión

de los principios mendelianos en
la multiplicación de los vegetales,

se crearon gran número de varie-
dades y estirpes. En numerosos
casos, estas nuevas variedades se
mostraron inferiores a las que se

cultivaban por los métodos tradi-
cionales. Unas daban rendimien-
tos elevados, pero eran muy sen-
sibles a 1 a s enfermedades o te-
nia^n vegetación un p o c^o preca-
ria ; otras daban producciones in-
feriores en cantidad o calidad.
Ocurría frecuentemente que cier-
tos cultivadores consagraban un
buen terreno, mucho trabajo y no
menos abonos, a ensayar nuevas

variedades, y que, a fin de cuen-
tas, tenian que abandonar las se-
millas que habían nagado más
caras. Para evitar todo esto y dar
a conocer ventajas e inconvenien-
tes de las variedades, tanto de

nueva creación como del país,
el Institut.o Nacional de Botánica
Agrícola edita una publicación en
la que se dan amplios detalles so-
bre estas cuestiones.

Otra misión de dicho Instituto
es la formación de inspectores de
cultivos bien entrenados, reparti-
dos en diez Estaciones de ensa-
yo, en las que todas las campañas
se dedican de 20 a 30 acres parÁ
experiencias. Finalmente, en es-
tos últimos cuatro años, el lnsti-
tuto ha iniciado un Registro de va-
riedades, comprobando las nume-
rosas ventajas que se derivan del
empleo del menor número de
aquéllas, tant•o para cultivadores
y productores de semillas, que
conservan así más fácilmente la
pureza de las mismas, como para
las industrias derivadas, que pue-
den facilitar al consumidor pro-
ducto más uniforme y barato. An-
tes de la segunda guerra mundial,
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se empleaban en Gran Bretaña
unas 100 variedades de trigo, y,
en cambio, ahora sólo están ins-
critas en el Registro unas 15.

Finalmente, el Servicio de Me-
jora de Cultivos cumple otra mi-
sión, que es la de encargarse de
la multiplicación de las variedades
producidas en las Estar,iones ofi-
ciales del Estado y que hayan
dado buen resultado durante su
fase experimental. De acuerdo
con este plan, se distribuye cada
variedad una vez cada tres años,
a fin de conservar una disponibi-
lidad de semillas puras para el

comercio. Naturalmer.te, las va-
riedades multiplicadas por las ca-
sas comerciales productoras de
semillas están sometidas a la ins-
pección oficial.

Estos datos, tomados del bole-
tín de la F. A. O., demuestran
el interés que en todos los países
se muestra ante la producción y
control de semillas selectas, y que
las orientaciones seguidas en In-
glaterra tienen muchos puntos de
contacto con la política que se
sigue en España sobre tan delica-
da como importante cuestión.

y la Wekaragis son viejas conoci-
das de los españoles ; la primera,
de una amplia demanda en tuda
España, y la segunda, en la región
sudoriental, especialmente.

Las variedades Bona y Heida
llegan por primera vez a Eapa•ia,

y pueden considerarse como s^ls-

titutas, hasta cierto punto, de Sa-
brua y Konsuragis ; pero la prác-
tica indicará sus verdaderos resul-
tados en las distintas degiones es-
pañolas.

Con estas importaciones, que

se consideran estrictamente indis-
pensables, se podrá atender a la
siembra en zonas tardías, como
Castilla la Vieja, ttue a tíltima ho-
ra está aumentando enormemente
su demanda de patatas de siem-
bra, a causa de mejores perspPe-
tivas por las recientes lluvias ; en
otras zonas, por haber sido des-
trozados los patatares p o r las
inundaciones, y en ^eneral, pnr ]a
mayor superficie dedicada a se-
gunda cosecha en las regiones tar-
días.

Patata de siembra alemana
La patata de siembra alemana,

producida en su ^nayor parte en
Pomerania por importantes e5ta-
blecimientos, como la Pommer-
seezaatzucht G.°, Ragis, Diehold,
Bñlm, etc., había llegado a ad-
quirir una justa fama entre los
agricultores españoles, por su ca-
lidad, reflejada en el estado saui-
tario de las matas y los rendimien-
tos que muchmas de ellas obte-
nían.

El movimiento comercial q n e
este cultivo originaba sP paralizó
totalmente al terminar la ^-uerra,
al inclttirse toda 1a región de Ale-
mania oriental dentro del área de
influencia rusa, escapando dP es-
ta forma a toda comunicación con
Eurona fuera del «telón dP ace-
ro». En el brevísimo período :^ue
transcurrió entre el derrumba-
miento alPmán y la supremacía
eslava en dicha parte de Europa,
algunas casas alemanas consi^oie-
ron, eu unos aventurados viajes,
pasar a la zona occidental impor-
tantes partidas de sus mejores fa-
milias de patatas, que fueron pun-
to de partida para iniciar su :nul-
tiplicación en nuevas zonas, como
Holstein y Hannóver, que ofre-
cen, es verdad, una incógnita res-
pecto a la naturaleza de la pata-
ta de semilla que obtengan.

En el año 1949, después de
cuatro de grandes esfuersos, los
exportadores ademanes se han en-
contrado en condiciones de ofre-
cer de nuevo sus patatas a los mer-
cados exteriores, y ello ha coinci-
dido con la firma del C;onvenio
comercial y de pagos de Alemania
occidental y de España, a los que
se han podido acoger cierta canti-

dad de importaciones de patata,
que hasta final del presente in-
vierno comprenden, hasta ahora :
300 Tms. de pata, variedad Bona;
220 de Wekaragis, 30 de Heida y
1.000 de Merkur. Las tres prime-
ras, de la casa Ragis, y la última,
de la P. S. G.

De estas variedades, la Merknr

Cursillo de capacitación de tractoristas en Palencia
Organizado por la Cámara (?fi-

cial Sindical Agrícola, con la
cooperación del Servicio de Ca-
pacitación y Propaganda del l1li-
nisterio de Agricultura, bajo la
dirección del Ingeniero Agrónomo
don Ramón Pelay Asín, Direct.^r
de la Estación Experimental A^rí-
cola, con la colaboración de los
t a m b i é n Ingenieros Agrónom^s
don Antonio Bermejo y don An-
tero Fernández Mela, se ha cele-
brado un cursillo de Capacitación
para Tractoristas en Paleneia.

Las clases teóricas se dieron tu-
dos los días, en los locales de la
Estación Experimental Agrícola, y
las p_ rácticas los mismos días, en
uno de los campos del indicado
Centro Experimental, disponien-

do de cinco tractores con sus equi-
pos de trabajo, Fordson, Farmall
y .lohn Deere.

A la inauguración asistió el De-
legado provincial sindical, que
después de las palabras de alien-
to del Director de] Cursillo, salu-
dó a lus cursillistas, animándoles
a sacar el mayor provecho posi-
,ble de las enseñanzas que se les

iba a dar.

La clausura fué presidida por

la misma Terarquía provincial,
acompañado de la Comisión per-
manente de la Cámara Oficial Sin-

dical Agrícola, In^enieros, DirPC-
tor y Profesores del Cursillo, re-
partiendo tmos dinlomas de asls-
tencia a todos los cursillistas.

OFERT̂ S ^ DEM^NI^S
nFFRTAS^

VENTA DE VACAS HOLANDESAS

Y SIIIZAS de la provincia de San-

tander. Dírígirse a don Antonio Gu-

tíérrez Asensio, ganadero. Colíndres

( Santander ) .

VENDEMOS BELLOTA DE ENCI-
NA, dulce desecada, entera y en ha^
rina. Secadero Valdelanchas. Truji-
llo (Cáceres).
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AGRICULTURA

^mbalse con muro de tierra de la Jinca Suquets.

La transformación en regadío de
algunas de las extensas zonas que
d.omina el Canal de Aragón y Ca-
taluña ha dado lugar, en las zonas
bajas de las provincias de Lérida
y Huesca, a que paulatinamente
y por deficiencias de los desagiies
se hayan id.o salinizando extensio-
nes imp^ortantes de buenos terre-
nos, por donde circulan los «cla-
moresn, que poco a poco han lle-
gado a quedar totalmente impro-
ductivos.

Las recientes y acertadas dispo-
siciones dictadas por el Ministerio
de Agricultura para permitir el cul-
tivo del arroz en estas zonas de
aspecto desolador, en regiones de
reserva de productos, han permi-
tido impulsar notablemente la la-
bor iniciada hace pocos años con
e; fin de recuperar grandes exten-
siones de terreno salinizado, trans-
farmándolas en arrozales mediante
el aprovechamiento de las aguas
procedentes de los desagiies de la
zona regada por el Canal.

El éxito logrado en la campaña

EL CULTIVO DEL ARROZ

COMO MEDIO PARA RE-

CUPERAR TIERRAS SALI-

NIZADAS

pasada y en lo que va de la ac-
tual puede apreciarse teniendo en
cuenta que en números redondos,
las superficies recuperadas pasan
de las 500 hectáreas en la provin-
cia de Lérida, y de 350 hectáreas
en la de Huesca, a las que hay
que añadir atras 500 hectáreas de
la provincia de Tarragona (delta
del Ebro), acogidas asimismo a los
beneficios de la citada disposición
sobre reservas,

En las fotografía que ilustran es-
ta información "puede apreciarse

ia envergadura de las obras reali-

zadas, que comprenden : trabajos

de desagiie, abancalamiento, nive-

lación, conducción de aguas y ele-
vación de las mismas y construc-
ción de embalses, como los reali-
zados por don José Irigoyen y el
cabildo de Lérida en sus fincas
de Suquets y Montagut, respecti-
vamente, y cuyo importante coste

han sufragado conjuntamente con
los propietarios de las tierras, las
industrias o empresas acogidas a

los citados beneficios sobre reser-
va de productos.

Con ello se ha conseguido no
solamente dar trabajo a buen nú-
mero de obreros, sino también su-
ministrar arroz al personal de las
empresas o el que necesitan deter-
minadas industrias, pudiendo juz-
garse de la importancia de esta
transformación, hoy en pleno des-
arrollo, al calcular unas produccio-
nes medias de arroz que, cifradas
por bajo en 3.500 kgs, por hectá-
rea en estos primeros años, pue-
den llegar a suministrar muy cerca
de 5.000 toneladas de arroz lo que
tiene especial importancia, dadas
las circunstancias, de todos cono-
cidas, porque atraviesa la produc-
ción agrícola de artículos para con.
sumo humano y piensos,

El alto grado de salinidad de
aquellas tierras, que en muchos lu-
gares aparecen en la actualidad re-
cubiertas de eflorescencias crista-
linas, según puede apreciarse en
la f^oto, da una idea de la natura-
leza de estos terrenos.

As^ecto de los terrenos de la finca Suquets, de don José /rigoyen, desiinados al culfivo del arroz. Puede
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AGRiCULTURA

Aspecto primitivo del terreno hoy dedicado al cssltivo
de arroz.

A causa de la sequía, este año
extraordinaria, y de reinar vientos
persistentes, Ia evaporación ha Ile-
vado a la superficie tal cantidad de
sales, que da la impresión de es-
tar el suelo recubierto de nieve.

Sobre los terrenos de aquella zo-
na, en la provincia de Lérida, de
ir.dudable interés para el investi-
gador, fueron realizados estudios
hace años por el ingeniero agró-
nomo don .Julio ,]ordana de Pozas,
que estaba al frente de la Esta-
ción de Estudios de Aplica.ción del
Riego, de Binéfar, cer.tro depen-
diente de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro. También los rea_
lizó el actual Presidente de la Cá-
rz±ara Oficial Sindical Agraria de
^iarcelona, don Luis Pascual, gran
conocedor de la zona, en la que
hizo experiencias de mejoramien-
to de 1 a s tierras en su posible
p^uesta en cultivo.

El cultivo del arroz permite ha-
cer productivos no sólo los terre-
nos salinizados, sino también los
pantanizados, recuperación esti-
rriulada por las disposiciones men_
cionadas, q u e permiten aprove-
char 1 a s actuales cincunstancias
con indudable beneficio, no sólo
de ]a zona, sino para el interés
nacional.

El cultivo del arroz no es allí
una improvisación. El C e n t r o
Agronómico que posee la Confe-
deración del Ebro, establecido en
Altorricón, declara, después d e
sus experiencias, francamente re-
comendable para el desalado de
la^ tierras muy salinas el cultivo
persistente del arroz. Transcurri-
dos tres o cuatro años han obteni-
do en ellas con pleno éxito plan-
tas forrajeras, industriales, cerea-
le^ y hortícolas.

Los terrenos, de origen oligoce-

Unas parcelas de arrozal.

no están en un clima extrema-
damente seco, con calor bastante
para que el arroz pueda prospe-
rar ; son casi impermeables, sién-
dolo generalmente también el sub.
suelo ; se trata de tierras en gran
parte de tipo arcilloso y muy ri-
cas en las sales, que constituyen
e! alcalí blanco de la edafología.

Ante los magníficos resultados
obtenidos, son ya varias las zonas
salinizadas de Aragón que desean
acometer también la empresa de
recuperar sus tierras, hoy impro-
ductivas, aprovechando la feliz
circunstancia de legislación sobre
reservas. Con ello se conseguirá
en breve plazo unas producciones
esenciales en terrenos actualmente
abandonados en su totalidad, por
ser muy costosos y fuera de las
posibilidades del cultivador las
obras precisas para su sanea-
miento.

7bservamse eI contraste entre ellos y los salinizados de la derecha, cubiertos de vegetación esponfánea.
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Los piensos compuestos
Cada vez se va divulgando más

en diversos países el empleo de
piensos compuestos, como medio
rt^ás científico de suministrar a lus
animales de renta ciertos princi-
pios bien equilibrados y asimila-
bles, imposibles de adquirir uti-
lizando el escaso ntímero de pien-
sos simples que tienen a su al-
cance el agricultor y el ganadcru,
los cuales ejercen acciones udila-
terales y contradictorias sobre el
tubo digestivo, y así los forrajes

La lucha contra los
gusanos de alambre

Los Agriotes sp. han ocasiona-

do en el año 1948 notables daños
en los cultivos de patata de Cas-
tilla la Vieja, en terrenos sueltos,
así como en otros de menor ii,t-
portancia e c o n ómica, especial-
mente entre las plantas medici-

nales.

Esto ha llegado a preocupar,
pues aunque en la patata el daito
intrínseco puede ser no muy gran-
de, la defectuosa presentación del
tubérculo hace que una parte con-
siderable de la producción qttede
sustraída a los usos culinarios.

Dada la biología del insectu,
cuyas larvas se mantienen ent?rxa-
das en el suelo, y lus adultos noc-
turnos viven cinco añus, es difícil
la lucha contra ]os mismos. v úl-
timamente están síendo ensayados
insecticidas de síntesis, como el
hexaclorociclohexano v el sulfu-
ro de policlorociclano, que se in-
corporan al suelo en forma de pol-
vo en la proporción de 20 Kss. del
primero por Ha., dando una labor
a continuación.

A causa del sabor que estos pro-
ductos comunican a las patatas,
no puede hacerse el tratamiento
en el mismo año de la siembra,
sino dos antes, siguiendo cultivos
industriales o f.orrajeros, p u e s
también la patata es interferida
en su crecimiento con reacci^nes
variables, según la variedad, y así
la Sergen es poco afectada, mien-
tras que la Iturrieta temprana y
Ostbote pueden tener pronto un
60 por 100 menos de rendimientu.

verdes son laxante, mientras que
los piensos secos tienen, en gene-
ral, e f e c t o contrario. También
ejercen esas acciones unilaterales
sobre los productos obtenidos. Pur
ejemplo, el trigo sarraceno da ma-
los sabores a la carne ; los turtus
de algodón, coco, soya, etc., pro-
ducen mantequillas duras, mien-
tras que el lino, girasol y colza la
forman blanda.

Estos inconvenientes se atentían
con una mezcla científica de di-
versos piensos, bien equilibrada,
en que prótidos, glúcidos, sustan-
cias minerales y microelementos
formen un componente adecttado
a las necesiclades fisiológicas y
productoras del animad, e incor-
porando aquéllos en forma más
asimilable y abundante, como su-
cede con aminoácidos y vitaminas.

Razones e c o nómicas también
abonan a favor de estos sistPmas

de alimentación, y con un contrul
adecuado, que garantice al consu-
midor de fraudes y daños, no ca-
be duda que en e] porvenir está
llamada a alcanzar gran impor-
tancia esta industria, que ya la tie-
nen en países como América del
Norte, y menos en Inglaterra, .Alc-
mania, Francia e Italia.

Con estos piensos compuestos se
pone a disposicicín del ganadero
me.dio, en general con escasos co-
nocimientos sobre ]a alimentación
de los animales domésticos, una
gama de piensos adecuados nara
cada momento de la vida del ani-
mal.

En España se llegará, no cabe
duda, a la implantación de esta
novísima industria, con la venta-
ja de utilizar ciertos subproductos
desperdigados por el ámbito na-
cional, que sólo de esta manera
pueden ser convertibles econórni-
camente en prod.uctos animales dé
transformación.

Los comités agrícolas de condado en Gran Bretaña
La escasez de tierra disponible

en Inglaterra, agravada por la tíl-
tima Gran Guerra, puso a aquel
país en el trance de obtener 1os
mayores rendimientos posibles de
su suelo, acudiendo para ello a to-
dos los procedimientos, incluso a
los coercitivos de imponer ade-
cuadas técnicas de cultivo a lus
agricultores remisos, descui^lados
o rutinarios; tanto, que duran-
te los cinco años de duración del
conflicto bélico fueron lanzados
de sus tierras tres mil labrad^-
res que no fueron c a p a c e s de
a t e n d e r sus tierras adecnada-
mente.

Para conseguir los resultadus
que las circunstancias demanda-
ban y que el Gobierno deseaba se
crearon en los 49 condados de
Gran Bretada comités agrícolac,
que actuaban como comisarios de
la nación, responsables a n t P Pl
Parlamento de la buena admini^-
tración de las tierras.

Deben asegurar el buen rendi-
miento de los suelos y tamhiPn
que las cosechas, especialmente
cereales y patatas, sean las sufi-
cientes para las nece►idades del
país ; toman medidas para mPio-
rar la cría del ganado, medidas

que se van escalonando progreGi-
vamente : comunicación de 1 u s
errores de cultivo y cría que eo-
mete el agricultor; si no lo co-
rrige se le somete a vigilancia,
comunicándole órdenes de cultivo.
y si esto no da resultado se recu-
rre al drástico sistema de que
abandone la granja, para hacer a
su labrador qne aproveche meiur
la tierra, dándole al expulsado de-
recho de recurso ante un tribunal
especial formado por un abooado-
presidente o perito en Derecho y
dos vocales, uno agente de venta
de fincas y otro tm delegado de
los agricultores.

Los comités están formados ;ror
doce miembros, c u y o s servicios
son honoríficos y gratuitos, dPSiQ-
nados cinco por el Ministeriu de
Agricultura, tres por los granje-
ros, dos por los obreros agrícolas
y dos por los propietarios de tiP-
rras.

Los condados ingleses tienen de
200.000 a 300.000 Has., y sti vi-
gilancia por un solo comité se
hace difícil, por lo que existen
comités regionales que contr^lan
a unos mil agricultores, compues-
tos de prácticos reconocidos en
agricultura.
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NOTICIARIO INTERNACIONAL
LA AVICULTURA EN CHECOS-

LOVAQUTA

Entre las pocas noticias que de
detrás del «telón de acero» han
llegado a España, figuran las que
se refieren a la organización aví-
cola del bello país cheeoslovaco,
hoy bajo un espíritu oriental que
parece está profanando todas las
tradiciones incubadas en Praga,
Briinn y Bratislava.

Este pueblo, iutensamente in-
dustrializado en las zonas germa-
nizadas y bohemias, es preferen-
temente agrícola y ganadero en las
regiones moravas y eslovaeas, rre-
cisamente las partes católicasldel
país, en que, como en todo el
mundu, por ser regiones campesi-
nas, han conservado las v i e i a s
creencias y la fe frente a los in-
qttietos y atormentados centros ur-
banos e industriales.

Dentro de las actividades agrí-
colas, cuyas rentas suponen los
dos quintos de la renta total del
país, la avicultura suministra en
Checoslovaquia el 5 por 100 de las
rentas agrícolas, lo cual dice bien
de la importancia de esta rama de
la ganadería, en la qúe las valora-
ciones alcanzan esta propurción
relativa :

Huevos y pollos ... ... .. 76 %

Carne y plumas de
ganso ... ... ... ... ... 20,3 °ó

Carne, plumas y huevos
de pato ... ... ... ... ... 3,1 %

Carne de pavos y galli-
nas de Guinea ... ... 0,6 %

Como hecho curioso para los
españoles, merece ser destacada la
importancia que tiene la cría de
patos y gansos, de los que anual-
mente se producen 2.300 Tn. de
carne.

No parece existir ningún centro
estatal dedicado a la selección de
aves de corral ; mas, sin embar^;o,
las razas que comúnmente se ex-
plotan son pocas y bien adaptadas
al clima continental del país.

Estas razas son las gallinas Le-
ghorn, Rhode Island Roja, Wyan-
dotte, y la raza local. Checa Do-
rada.

Los gansos bohemios, una au-
téntica raza nacional, predomina
de modo absoluto en todo el país.

Los patos Pekín, como carr.ue-
sos, y los I^haki Campbell, de
puesta, están muy divulgados en
todo el país.

Y, por último, el pavo blanco
y el bronce, así como la gallina de
Guinea azul, son preferidos de los
agricultores que se dedican a esta
especial volatería, de importancia
muy secundaria en el país.

LA PRODUCCION DE PLATA-
NOS Y AGRIOS EN EGIPTO

Crece con earácteres de futuro
competidor este país, que actual-
mente cultiva unos 8.000.000 d^,
agrios y 1.780 Há. de platanares,
con una producción de 3.500.000
cajas de naranja, 5.000.000 de ca-
jas de mandarinas y 5.100.000 ca-
jas de limones, y unas 24.000 to-
neladas de plátanos.

El cultivo de agrios es el princi-
pal esquilmo frutal de Egipto, y
tiene lugar principalm,ente en el

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

h'a!lecimiento.-Ha fallecido el excelen_
tísimo señor don Pedro E. Gordón y de
Aristegui, ilustre Ingeniero agrónomo que
fué Subsecretario de Agricultura, Presi-
dente del Consejo Agronómico y del
lnstituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas. Estaba condecorado con
la Gran Cruz del Mérito Agrícola.

Nuestro más sentido pésame.

Asoensos.-A Ingeniero Jefe de pri-
mera clase, don Miguel Guzmán Monto-
ro ; a Ingeniero Jefe de segunda clase,
don Miguel de Mata Elbal, y a Ingenie^_
ro primero, don José Velázquez Dfaz.

Destinos.-Como Director Técnico del
Plan Agrícola de Galicia cesa don Ra-
món Blanco y Pérez del Camino, y se
nombra a don César Fernández•Quintani.
lla Pérez Valdés. Como resultado de con_
curso, a la sección tercera de la Dirección

bajo Egipto ; desarrollándose en
estos últimos quince años, prote-
giéndose el cultivo liasta 1940
con primas de exportación, que
alcanzaron a 1936 a 12 piastras
por caja.

La época de recolección de las
mandarinas es de noviembre a fin
de febrero, en la variedad Bala-
dí que es la principal cultivada.
La snaranjas, de diciembre a fi-
nes de marzo, acentuándose ca-
da vez más la preferencia hacia
variedades tardías como la Va-
lencia y en menor grado las Sau-
guinas, que forman la masa de la
exportación, que hasta 1938 se
dirigía a Alemania.

En 1938 se exportaron 6.084
toneladas de naranjas, 5.893 de

mandarinas y limas, cifras que
han descendido notablemente en

1947.
Los precios han sido muy va-

riables y resultaron en 1948 co-
mo término medio de 5.306 a
6.190 francos la tonelada fob. de
naranjas; de 4.422 a 5.306 los de

las mandarinas y de 48.642 a
51.486 francos la tonelada fb. de

plátanos.

de personal
General de Agricultura, don Martín Be-

llod Bellod, y a la Estación Fitosanita.

ria de Cartagena, como Director de la
mi^ma, don Juan Torres Botella.

Supernamerario.-En activo, don Jai-
me Nosti Nava.

Reingresos.-Don Luis Sanz Sanz y
don Miguel Aponte Sánchez.

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos.-A Perito aegundo, don Ra_
món Bernardino oLjo Fuentes, e ingre-
san en el Cuerpo como Peritos tercerqs,
don Wenceslao Benito Alba y don Luis
Argiielles Ansorena.

Destinos.-A la Jefatura Agronómica
de Soria, don José Almarza García ; a la
Jefatura Agronómica de Segovia, don Ra_
món Montoya Méndez, y a la Jefatura
Agronómica de Madrid, don Marcial Fer-
nández Martínez.

Lea usted Ma obro recientemente publicada

"MIENTRAS ABREN EL TORIL"
de LUIS FERNANDEZ SALCEDO
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N^I ^^ IIN
IIII Nn
IIII ^^
II^I los pedidos a: IIII

ú^nll
► IÍ ^ ~ illÍf: Azucarera de Es ana Xi a GeneralSoc ed d pIIII ^I^I
^•i Ruiz de Alarcón, 5. - MADRID uh
x ^^

^ }{

^^%^7L^r}C^X^^t^X^X^X^aX^X^iC^X^}E..^-^}{^X:^aSC^:?S^X^X^iC^iX^ ^
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CEREALES Y LEGUMBRES

rara nanxe es un secreto que la
sxtuacxon ael campo en general es
uelxcana, y que, sx no nucve prun-
to en cancxaaa, puede evolucxonar
a srtuacxones xrancamente graves.
nasta auora, lo me^or es lYlurCxa
y Atxcante, y lo peor, Laragoza y

nuesca. r,n las provincias mas
adelantadas del ^ur ^por e^emplo,
lVlálaga), las cebadas estaban em-
pezando a encañar o a secarse.
l.;onliemos en que la solución ven-
drá en el momento preciso, pues
las 1luvias de la prxmera deceua
de este mes sólo han sido un res-
piro y no han caído más que en
provincias aisladas.

Ii►n general, las siembras están
atx•asadas, aunque sanas y limpías.
Marchan mejor las tempranas y
las que van sobre tierras sueltas.
Se practican escardar ligeras, pe-
ro con el suelo mu yduro. Las la-
bores de barbechera están adelan-
tadas, ya que no se pierde día, así
como las siembras de primavera.

Concretamente se estaba escar-
dando en Cádiz, Huelva, Almería,
Granada, Málaga, Alicante, Cas-
tellón, Baleares, Barcelona, Ta-
rragona, Oviedo, Santander, Ba-
dajoz y Santa Cruz de Tenerife.
Pases de grada y rulo en Córdo-
ba y Sevilla. Aricos en Albacete,
Orense, Cáceres, Ciudad Real,
Toledo, Salamanca, Murcia, Sego-
via y Valladolid. 5e preparan los
arrozales en Gerona y Tarragona.

En Sevilla se observa mucha
falta de ahijamientu, estando peor
las habas y las cebadas tempra-
nas. Las legumbres están media-
nas en Córdoba. Medianas todas
las eimbras en Huelva. El trigo
de Almería, bien; pero con poca
zona. En Granada marchan nor-
malmente lentejas y yeros. Bue-
nas están las siembras de Jaén y
muy limpias. En Albacete, el
campo está excelente ; ha nacido
incluso lo que se creía perdido y
ha desaparecidol el «mayetiola».
Bien en Valencia, sobre todo el
secano, pues el regadío está en-

charcado. Satisfactoria impresiun
en lialeares. r,n (:asiellón, liarce-
lona, l;erona y Lerida mejoró el
aspecto de las siembras por las lx-
geras lluvias sobrevenidas. En 'l^a-
rragona el campo está mediano.
En l'eruel está algu mejor la par-
te Sur y li;ste de la provincia. ^;n
Logroño, la Kioja alavesa y la
zona central ; el resto, mediano ;
lo mejor, la cebada temprana.
lvial en ivavarra, salvo el lvortex y
senaladamente prumeten muy po-
co las nanas. r,n Aiava, la riiula
esia xatal y mejor el resto. r,u
^uxpuzcoa los trxgos están clarus,
pero bueuos. r,n Vviedo marchan
nxen los centenos. 1!;n bantander
estan los cereales claros y poco
parejos. r;n lialxcia estan bxen los
cereaies y concretamente el tri-
go. Ln Lugo desmerecen ya un
puco por las neiadas uxtxmas. C,n
x.eon, sx lloviera pronto, ios 5em-
nrauos se ctesarro^xarxan nxen, por
teuer bastante raxgamnre. lJn aa-
lamanca esLan tudavxa bastante
bien. r,n Yalencxa, V anadolad,
Avila y aoria los campos no ixe-
nen mala vista, aunque ya claman
por el agua. r,n begovxa conser-
van un magnírico aspecto. ^n
l:uenca las siembras estan des-
iguales. En Guadalajara es escaso
el ahijamiento. 1♦:n 1Vladrid y l:iu-
dad Real, marchan normalmente.
En `l'oledo los que están mejor son
los trigos Lempranos, dejando mu-
cho que desear la cebada y los
alberjones. En Badajoz las habas
están muy mediauas. En Las Pal-
mas, los sembrados están superio-
res, aunque se resientan algo de
los vientos del Sur, y en Santa
Cruz han desmerecido por la gran
sequía que se padece.

Se prapara la siembra de maíz
y garbanzos en Cádiz, Huelva, Se-
villa, Logroño, Guadalajara, Ma-
drid, Cuenca y Cáceres, en donde
escasea la simiente. En Málaga se
siembran ya los garbanzos, así co-
mo en Mur•ia y Ciudad Real. En
Coruña se siembra avena, e igual-
mente en Zaragoza y Segovia.

Siembra de almortas en Albacete
y en Ciudad Real. Empezaron las
siembras de primavera en Teruel,
Suria, Valladolid, Madrid y Cuen-
ca. En Guadalajaxa se siembran
almortas y lentejas. En León, ce-
reales de primavera. lentejas y le-
gumbres de pienso. En Salamanca,
avena y almortas. Eu Avila se
siembra trigo de primavera, ave-
na y guisante. Sigue la recolección
de habas de verdeo en Huelva, Al-
mería, Málaga y Alicante.

VIÑEDO

^e ultxmó la poda en tiiuelva y

en Avua. ^.ontxnua esta operacxun

en A 1 m e r x a, Alloacete, l.xudau

tíeal,, lTerona, 1Vavarra, nuesca,

loledu, Logroxio, Lugo, Vrense,

Yalencia, rontevedra, eic

5e daban cavas en l:adiz (lu-
cnandu con la dureza del sue.to),
Pn lVlalaga y en t"ontevedra.

'1'iene lugar la primera labor de
arado en lTerona, '1'eruel, 1Vava-
rra, '1'arragona, líadajoz y 1Vlálaga.

r;n Almería se dan a los parra-
les siegas de invierno, a la par que
reciben abonos.

li,n Albacete y Ciudad Real se
procede con intensidad a efectuar
nuevas plantaciones y a reponer
las marras.

Se espera buena brotación en
Huelva y en Alicante. En cambio,
en Alava y Cuenca perjudica ya
mucho la sequía.

OLIVnR

Continuaba la recogida de acei-
tuna en Madrid, habiendo ya fina-
lizado totalmente la operación en
Castellón, Lérida, Zaraguza, Avi-
la, Ciudad Real, Cuenca, Cáceres,
Murcia, Córdoba, Granada, J aén
y Albacete.

Se confirman en todas partes las
malas impresiones que desde tm
principio se tenían respecto a la
cuantía de la cosecha, que en Al-
bacete ha sido de las más bajas
conocidas, y en Zaragoza, mal.a
de todo : de cantidad, de calidad
de fruto y de bastedad de aceite.

Finalizó la poda en Córdoba,
Huelva y Jaén, y continúa en Al-
mería, Alicante, Badajoz, Cádiz y
Toledu. Se practican ligeras litn-
pias en Almería y Huesca. Prime-
ras labores de arado en Córdoba,
Cádiz y Sevilla, luchando con la
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dureza del suelo. En Murcia se al-
za con buen tempero.

En Huelva va muy adelantado
el abotonamiento cyd los olivos.
En Teruel el olivar tiene buen as-
pecto en donde ha llovido algo.
En cambio, en Málaga y Jaén, la
sequía empieza a causar daños.

FRUTALES

En Cádiz finalizó la recolección
de la naranja y ae espera buen
cuaje de los almendros. Prosigue
lentamente en Almería la recolec-
ción de naranja. En Alicante con-
tinúa la recolección de agrios y
dátiles, y fué abundante la flora-
ción de los almendros. Con rendi-
mientos superiores a los espera-
dos continúa en Castellón la ex-
portación de agrios. En Murcia,
las lluvias han perjudicado a la
floración del almendro. En Valen-
cia las muchas lluvias han deter-
minado la caída de bastante na-
ranja; la exportación es muy len-
ta, y, por lo tanto, la misma par-
simonia preside la recolección; la
calidad del fruto es aceptablP. En
Baleares es mediana la cosecha de
agris, excepto para la mandarina,
que fué buena. Mucha flor en los
almendros de Barcelona y Tarra-
gona, esperándose buena cosecha.
Tratamientos de invierno en Lo-
groño, Avila y Madrid. I,as man-
zanas presentan mucha flor en

Guipúzcoa. Los frutales de huesu
en l:oruxia llevan demasiado ade-
lantadu, por la beuignidad del in-
vierno. r;n Cáceres queda poca
naranja por recolectar. F.n Las
Palmas, riegos, cavas y corta de
racimos en la platanera, cuya co-
secha es corta, por los daños cau-
sados por el viento y por la esca-
sez de nitrogenados Igual impre-
sión de Santa Cruz., en donde han
empezado las labores profundas.

PATATA

Se efectúan plautaciones en las
provincias de Cádiz (en regadío,
pues en secano faltaba humedad),
Huelva (con poca simiente), Al-
mería (con mayor zona que en
1948), Granada (de la temprana),
Jaén, Málaga (la de primera cose-
cha), Castellón, Murcia y Valencia
(con retraso en ambas provincias
por exceso de humedad, Baleares,
Barcelona y Gerona (en las dos
ha finalizado ya la operación),
Huesca, Logroño, Navarra (de la
temprana), Guipiízcoa (también
de la temprana), Vizcaya, Santan-
der (la de intermedia), Ponteve-
dra, Cáceres, Las Palmas y Santa
Cruz (con semilla de importación
en ambas). En Sevilla está nacien-
do mal, aunque ha de mejorar
con las lluvias caídas en estos días.
En Almería y Málaga, las más
tempranas van naciendo bien, así

como en el litoral valenciano, en
lsarcelona y en Saxxtander.

En la Vega del Segura (Alican-
te) se ha perdido mucha putata,
después de plantada. En Guipiíz-
coa, los hielos han perjudicado a
las que iban naciendo. En Sauta
Cruz, el daixo corresponde a los
fuertes vientos del Sur.

Se prepara el terreno para la
plantación en Lugo, Segovia, Va-
lladolid, Cuen,ca, Guadalajara y
Madrid. En Alicaxxte, igual auerte
para el cultivo ordinario.

En Málaga acabó de cogerse to-
talmente la victorina. En Santa
Cruz también acabó la recolección
con rendimientos bajos.

REMOLACHA

Se procedió a la siembra en Se-
villa, Almería, Granada, Jaén,
Málaga, Logroño y Avila. En Sc-
villa, al principio, nacía mal, lu-
chando con la falta de tempero ;
mucho mejor en Almería. En
Jaé.n habrá este año mayor zona;
en Almería, sensiblemente igual
que en 1948.

Se efectúan labores preparato-
rias en Huesca, Navarra, León,
Cuenca y Guadalajara.

Finalizó la recolección en Ma-
drid y León. En Valladolid va en-
tregando ya el 94 por 100 de la
cosecha.

C . 1 . A .
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

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

5 E V I L L A

MADRID:

SUCURSALES:

BARCELONA:

A 1 c a 1 á, 3 2. Rambla de Caialuña, 17

SEGUROS AGRICOLAS QUE PRACT'ICA LA COMPARIA CON GRAN ES-
PECIALIZACION :

ROBO, HURTO Y EXTRAVIO Y MUEI2TE E INUTILIZACION
DEL GANADO.

ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LA AGRICULTURA (desde
x 933) •

INCENDIOS DE COSECHAS.

^OTROS RAMOS EN QUE OPERA :
ACCIDENTES, VIDA, INCENDIOS, RESPONSABILIDAD CI-

VIL, AUTOMOVILES, TRANSPORTES, DOMESTICO, RO-
TURAS, DIVERSOS.
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ESTADO DE LOS PASTOS

En general, los pastizales an-
daluces presentan mal aspecto,
con la sola excepción de la parte
meridional de Cádiz, en que ha
comenzado la brotación, y en Al-
mería, donde ofrecen más posibi-
lidades que en las demás provin-
cias, dentro de las características
de aquélla.

En las zonas valenciana y mnr-
ciana, la ganadería ae desenvuelve
en favorables condiciones, al no
escarear los pastos. En Albacete,
las últimas lluvias han beneficiado
mucho.

La región aragonesa es quizás
aquella donde la penuria de ali-
mentación para el ganado alcan-
za tan aguda gravedad, que ya f,^l-
ta el agua para abrevar. También
se presentan malas perspectivas en
Navarra, excepto en la zona nor-
te. En Logroño ha comenzado la
brotación de las alfalfas.

En Guipúzcoa, los pastos han
experimentado 1 o s p e r n i c i o-
sos efectos de loa últimos fríos.
Terminó la recolección del nabo
forrajero, con mediano rendimien-
to, tanto en eata provincia como
en Vizcaya.

Las praderas asturianas se vie-
ron perjudicadas tanto por la se-
quía como por algunas heladaa.
Además, la cosecha de nabo no
pasó de regular.

En Santander, los prados aatán
bastante secos. El rendimiento de
nabo, sin ser bueno, resultó supe-
rior al del pasado año.

También subsiste la sequía en
Galicia, donde continúa la reco-
lección de hojas y raíces de nabo
forrajero. En León y Salamanca,
los pastoa están francamente mal,
sobre todo en la primera provin-
cia citada, donde ae han juntado
los efectos de las heladas a los de
la ►equía.

En Castilla la Vieja escasean
cada vez más los pastos, alcanzan-
do los piensos elevados precios. En
Castilla la Nueva se mantiene la
pedtinaz sequía, lo que produce

/^^// ^7% .13;^ /^^, ^, ^^,^
^^^^.

una grave crisis de la ganadería ;
en el Valle de Alcudia murieron
muchas crías por falta de ali-
menio.

En Extremadura el estado de
los pastizales ea desolador, atra-
vesando el' ganado por difíciles
momentos; las bajas en cordPros
alcanzan cifras importantes.

FERIAS Y MERCADOS

En Galicia eatuvieron normal-
mente concurridoa, salvo los mer-.
cados de Pontevedra, que mostra-
ron desanimación. Los precios en
esta última provincia acusaron ba-
ja para el porcino; en las utras
se mantuvieron aostenidos. El nú-
mero de transaceiones fué bastan-
te grande. Se exportó vacuno a las
principales plazas consumidoras.

Bastante concurrencia en Astu-
rias, con cotizaciones en baja. En
Santander hubo poca asistencia
de vacuno, lanar, cabrío y asnal.
Baja de loa precios en el vacuno,
cuyas transaccione^ fueron muy
eacasas.

En Vascongadas, regular concu-
rrencia de vacuno, porcino y equi-
no. En Vizcaya, las transacciones
fueron mucho más reducidae que
en las otras dos provincias. Pre-
cios sostenidos en Alava y Vizca-
ya ; en cambio, deacendieron en
Guipúzcoa para el lanar y vacuno
adulto.

La región leonesa mostró en ^us
mercados r e g u 1 a r concurrencia,
excepto loa salmantinos, desani-
mados. En esta provincia, precios
en alza para el vacuno y porcino
cebado; en cambio, en Zamora,
tendencia general a la baja.

En Castilla la Vieja se celebra-
ron las ferias de Santo Domingo
de la Calzada ; en Logroño y
Abades y Cantalejo, en Segovia;
la primera con normal concurren-
cia de equino ; la aegunda, con
predominio de vacttno, y de mu-
lar en la tercera. En los mercados
de Valladolid no hubo ganado la-
nar, y los precios del vacuno de-
notaron cierta baja, a excepción

A^RiCULTURA

de los novilloa de labor. En 5e-
govia, Avila y Burgos, precios
sostenidos, con bastantes transac-
ciones en esta última provincia.
En Palencia ,ligera tendencia al
alza en vacuno y porcino.

En Aragón hubo pocos merca-
dos, y en Huesca, sólo de ganado
equino, por haber en las otras es-
pecies casos de glosopeda. Cotiza-
ciones, en general, con deacenso
en el lanar. En Navarra y en la
feria de Tafalla, numerosa concu-
rrencia de caballar y mular, con
alza para el primero y baja en el
segundo. Los mercados de porci-
no, bastante concurridos, con pre-
cios en alza.

En Cataluña fué en los merca-
dos de Lérida donde hubo más
concurrencia. Precios sostenidos
en Barcelona y Lérida; en Gero-
na, baja en general, con ligera
reacción en el porcino de recría,
y en Tarragona descendieron los
precios del cabrío.

ESTADO DE LA GANADERÍA

En Castilla la Nueva, censo ea-
tacionado, salvo en Ciudad Real,
en que aumentó el vacuno, lanar y
cabrío, y en Cuenca, donde dis-
minuyó la primera especie citada.
Buen estado sanitario.

Esto mismo puede decirse de
Levante, donde aumentaron las
poblaciones lanar y cabrío, excep-
to en Murcia, donde el censo per-
manece estabilizado.

En Extremadura, mediano esta-
do sanitario en Badajoz, donde la
paridera transcurrió en malas con-
diciones. En cambio, en CácPres
la sanidad es mejor y el censo au-
mentó en el vacuno y descendió,
por sacrificio, en porcino.

En Andalucía, cenao estabiliza-
do, excepto en Sevilla, donde ba-
jó el porcino, por sacrificio ; en
Almería, con deacenao de lanar y
cabrío, por exportación, mientras
que estas miamas especies aumen-
taron, por crías, en Granada. En
Málaga hay casos de glosopeda y
peste porc,ina. ^
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Miles de análisis han demostrodo

que el principio fertilizante que

más escasea en tierras españolas

es el

QCIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle lo

fertilidad

^% FABRICANTES:
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Barrau y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona.

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Escudero, Bilbao.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anónima Mirat, Salamanca.
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Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Pueblo Nuevo del Terrible.

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Unión Española de Explosivos, S. A., Madrid.
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AGNICUL'1'UKA

►etracta deG
BOLETIN OFICIAL

D^E L E S TA D O .^._.. _.
Aprovehamtentos forestades.

Adminístracfón Central.--Circular nú-
mero 9 del Servicio de la Madera, de-
pendíente de los Mínísterios de Agrí-
cultura e Industrla y Comercío, fecha
23 de febrera de 1949, recabando in-
formación de las entidades propíetarías
de montes públícos que hayan ejercido
el derecho de tanteo en las subastas de
aprovechamíentos forestales (aBoletfn
Ofícíal» del 1 de marzo de 1949.)

Expropíaciones de ínterés aocial.

Decretos del Ministerío de Agricultu-
ra, fecha il de febrero de 1949, Dor los
que se declaran de interés social las
exproDiacíones por el Instituto Nacio-
nal de Colonízación de las siguíentes
fincas, sitas todas en el término mu-
nicipal de Cabeza de Buey (Badajoz) :
aLa Rínconada», aIndiana y Bonalv, aEl
Corchito», aCafiada Honda», aMajada
Hermosa», Palazuelos» y aEl Tomíllo-
sos. (aB. O. del 3 de marzo de 1949.)

Exámenes de ingreso en la Escuela
Especíal deIngeníeros Agrónomos.

Convocatoria de la Direccfón General
de Enseñanza Proiesional y Técníca, fe-
cha 12 de febrero de 1949, Dara exáme-
nes de íngreso en la Escuela Especíal
de Ingenieros Agrónomos en la segun-
da quincena, del Dróxímo mes de mayo.
(aB. O.s del 3 de marzo de 1949.)

Premio Arce de la Escuela Fspeelal
de Ingenieros Agrónomos.

Anuncio del Consejo Admínistrativo
del Patronato del Premío Arce para pen-
síonar en el Extranjero un íngeniero
agrónomo. (aB. O.» del 3 de marzo
de 1949.)

Comercio de 1a almendra
y de Ia ave]lana.

Circular Rúmero 12 de la Comisión

para el comercfo de la almendra y la
avellana, dependiente del Minísterio de

Agrícultura e Industria y Comercio, fe-

cha 21 de febrero do 1949, por la que

se dictan normas para la liquidación de

existenclas de dicho fruto no apto.Para

la exportacíón, (ttB. O.v del b de mar-

zo de 1949. )

Certificados provlsionales para la adqui-
sició^n de aprovechamientos forestales.

Adminístracíón Central.-Círcular nú-
mero 10 del Servicio de la Madera, de-
pendíente de los Mínisterios de Agrícul-
tura e Industria y Comercio, fecha 5 de
marzo de 1949, por la que se dan aor-
mas para la utflización del certificado
provisíonal en las adquisícíones de apro-
vechamientos forestales. ( aB. O.n del 11
de marzo de 1949. )

Cursíllos de Dlvulgacién.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 28 de iebrero de 1949, por el gue
se autoriza la convocatoria de curslllos
de avicultura, cunícultura, ínseminacíóp
atrtificíal y garasitosís. (aB. O.n del 10
de marzo de 1949. )

Cursillos de capacf^ta,ctón agric;ola.

Ordenes del Minísterío de Agricultu-
ra, fechas 25 de febrero y 5 de marzo
de 1949 sobre díversos cursillos en las
provincías que se citan. (aBoletínes OS
ciales» del 18, 17 y 18 de marzo de 1949.)

Compra de parcelas para los labradores
con faa^tillas numerosas.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 25 de febrero de 1949, por el que

se deroga el de 9 de agosto de 1946,

que díctaba normas para la adjudica

ción por el Instítuto Nacíonal de Colo

i^izacíón d8 díez primas anuales de

50.000 Desetas. destinadas a la compra

de parcelas a labradores de famílfas nu-
merosas. ( aB. O.» del ?? de marzo

de 1949.)

Expropiaciones de lmterés soclal.

Decreto del Mínísterio de Agricultu-

ra, fecha 25 de febrero de 1949, por el

que se declara de interés socíal la ex-

propiación Dor el Instituto Nacional de

Colonízacíón de la finca aLa Puliflax,

síta en el término munícipal de Azua-

ga (Badajoz). (aB. O.» del 18 de marzo

de 1949.)

Campaña resínera 1948-1948.

Orden de la Presidencía del Gobíerno,
fecha 14 de marzo de 1949, por la que
se regula la ca¢npaña resínera corres-
pondiente al a$o forestal 1948-1948, y
se dispone la redacción del proyecto dei
plan nacional de resinas. ( «B. O.a del
18 de marzo de 1949.)

En breve-se pondrá a la venta el INDICE GENERAL

DE MATERIAS, de la Revista "AGRICULTURA", que

comprenderá todo lo publicado, desde su aparición

e n 1929 ---

los pedidos pueden dirigirse a la Administración de esta Revista.
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Caso práctico de alimentación
de gallinas

V. Romero, Sagallos (Gamora).

«En el número 194 de AGRICULTURÁ del
mes de junio de 1948 uiene insertada una tabla
de valores nutritiuos de los diferentes alimenfos,
por don Iosé María Echarri, y ref erente al cente-
no en grano le asi$na 71,17 unidades nutritiuas
digestibles, y a la harina del mismo cereal, 79,50
unidades; creo que debe de ,haber algo de error,
así que espero de su amabilidad me diga si el
centeno en grano fiene las 71 unidades u 81, toda
vez que los cereales conuertidos en harina fíenen
;nenos unidad^s que en grano. Es un c^unto que
me inferesa. Además, le agrcrdezco me diga si
hay algún producto que pueda sustituir al salva-
do en la alimentación de las gallinas. debido a
que hoy es malo y resulta caro y difícil de con-
seguir. Tambrlén me dirán si la pulpa de remo-
lacha se puede emplear en la alimentación de
las gallinas, en qué proporción se debe emplear
en las mezclas, junto con algún salvado de trigo
y patatas y harina de pescado y uerdura, repollo.
Asimismo, a qué fanto por ciento máximo de ^ha-
rina de pescado por aue se le puede dar.

Efectivamente, cl centeno en grano, según se de-
duce de los datos insertos en las tablas de Kaupp, y
que aparecieron en el número 192 de AGR[CULTURA,
tiene las 71,17 unidades nutritivas fijadas en la tabla
de valores nutritivos citada por el señor consultante.

En el primer artículo, «La alimentación en avicul-
tura», se indicaba que la mayoría de las veces el avi-
cultor, al preparar.una fórmula dietética con la que pre-
tende alimentar sus aves en orden a la producción que
de las mismas desea obtener, se ve precisado a guiarse
por los datos que figuran en tablas de valores nutri-
tivos obtenidos en experiencias realizadas con animales
cuya aparato digestivo es distinto del de las gallinas,
agregándose en el segundo artículo, sobre el mismo
tema, que tales datos no tienen un valor absoluto, sino
que son guía. Se advertía, igualmente, que las únicas
tablas con valores digestibles reales para aves, eran
las citadas de Kaupp. Algunas veces obedecen tales
diferencias al empleo de datos tomados de distintas
tablaa ; pero, sin embargo, en una misma se ve la
misma discordancia. En las experiencias realizadas por
el citado profesor. llegó a la conclusiór. de que la ave_
na en grano tiene 9,77 por 100 de prótidos digestibles ;

45,73 por 100 de glúcidos (extractivoa no azoados), y
2,72 por 100 de lípidos, mientras que la misma avena
molida finamente, llevaba I 2,82 por 100 de prótidoa ;
62,33 por 100 de glúcidos, y 5,99 por 100 de lípidos,
igualmente digestibles, dando como resultado final que
las unidades nutritivas de ésta, de la harina, sean más
que las de aquél., y así en otros varios alimentos. Por
tanto, como indicamos, cuando determinada fórmula
alimenticia aviar, o un alimento cualquiera, tiene
un cierto número de unidades nutritivas, se han de
considerar como valor aproximado, nunca como ab-
soluto, aconsejándose consecuentemente observar los
resultados de la ración preparada antes de adoptarla
como definitiva, si las circunstancias lo permiten.

Recomendamos la lectura detenida de los artículos
aparecidos en los números 192 y 193 de AGRICUI.TURA,
pues servirán de orientación en esta materia.

El salvado desempeña en la ración el papel de las-
tre, es decir, de volumen, en la ración, además del
aporte de vitaminas, siempre que no eaté maleado por
defectos o exceso de almacenamiento u otros motivos,
siendo muy difícil au austitución.

La pulpa de remolacha cabe darla en dietas aviares
cuando, como en el presente caso, parece que el ae-
ñor consultante pretende dar a sus gallinas amasijos
en sustitución de las mezclas de harinas, pero en pe-
queñas cantidades, procurando no rebasar loa 10 gra-
mos por cabeza y día, sirviendo de exponente y ejern-
plo la siguiente fórmula, confeccionada a base de los
elementos aportados en la consulta,

Fórmula de amasijo para diez gallinas :

S U B 5 T A N C 1 A S Proteíne
di eetibleB

Unidadee
nutritivee
digeetiblee

^
Gramoe

Patata peque5a ... ... ... ... ... ... 2,20 4U,00 200
Repollo, coles, hojas de coles y

repollos, etc . ... ... ... ... ... ... 1 80 9,81 15U
Pulpa desecada de remolacha . 4,]0 67,20 100
8alvado de hoJa ... ... ... ... ... 18,35 64,72 160
Fiarína de pescado buena ... . ti 1,60 75,60 F40
Cebada tríturada o molida ... . 15,30 106,20 l50

103,35 362,93 900

Naturalmente, que eate amasijo se ha de comple-
mentar con algo de grano, bien sea de cebada, avena
u otro cereal disponible, o también mezclando cereales
distintos, en proporción de 400 a 500 gramos para las
diez gallinas, quedando establecidos los porcentajes
del modo siguiente :

r
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SUB9TANCIAS Prote(ne
digeetible

Unidadee
nutntivae
digeetiblee

Cramoe

Amasijo ... ... ... ]03,35 362,^3 900
Cebada en grano ^3,50 355,90 500

146,85 718,83 1.400

De esta fórmula se deduce que en los 140 gramos
que, aproximadamente, consumirá cada gallina, ingeri-
rá unos 14,68 de proteínas, con 71,88 unidades nutri-
tivas, cubriéndose las necesidades diarias de una ga-
llina en postura, quedando establecida la relación nu-
tritiva en 1 :3,89.

l.as patatas y repollos u otras hortalizas se cuecen
previamente, mejor a] vapor. Una vez escurrida el
agua, se añaden los demás componentes, iniciándose
la mezcla por el salvado, de modo que el conjunto
forme una masa muy esponjosa o grumosa y no una
pasta pegajosa. A esta mezcla se denomina amasijo.
Su distribución es más práctico se haga a las gallinas
en varias veces y a horas fijas siempre, y al anochecer,
cuando las aves se vayan a aselar, esparcirles el grano,
a razón de unos 50 gramos por cabeza y día. Si se uti-
liza la luz artificial en época invernal (fines de septiem-
bre a fines de marzo), su distribución (la del grano) se
realiza sobre las ocho de la noche, consiguiéndose de
esa manera que las gallinas se acuesten con el buche
bien repleto.

Se ha de sazonar el amasijo con la adicibn de un
0,5 por 100 de sal común de cocina, pues, ademáe de
hacerle más apetitoso, se atiende a las necesidades del
organismo, que demanda ciertas cantidades de cloruro
sódico. También se ha de complementar el todo con
un 2 por 100 de harina de huesos, además de la con-
chilla de ostras, que tendrán en tolvas a su disposición,
siendo conveniente complementar la dieta con algún
complemento vitamínico A. D., dándoles, igualmente,
unos gramos de verdura fresca al día.

Los repollos pueden sustituirse por hojas de coles,
coles forrajeras, ortigas cocidas-de estupendo resul-
tado-o residuos hortícolas, de similares características
y en idénticas proporciones. Va igualmente bien aña-
diendo harinas de alfalfa, trébol u ortigas, siempre
y cuando conserven fntegramente su clorofila, rebajan-
do, en la mi5ma proporcitír., las patatas.

Las harinas de pescado buenas-44 por 100 de pró-
tidos y de unas 55 unidades nutritivas como mínimun-
puédense mezclar en las raciones hasta en la propor-
ción de unos 16 gramos por gallina y día, siempre que
no se dieponga de otras fuentes de proteína animal o
vegetal, como buenas harinas de carne, habas o ha-
boncillos, guisantes, soya o soja desaceitada y leche
en polvo.

José María Eaharri Loidi.
2.574 Perito avicola

Conservación de fresas y ciruelas

P, Olmos, Albelda (Rioje).

«Les ruego me digan procedimiento f ísico 0
químico de demorar el período de putrefacción
de la fresa fresca, ya que en su estado natural,

AGRICULTURA

con los medios habituales en envase y transpor-
te, suele iniciarse a los tres días aproximadn-
mente.

Igualmente me indicarán cuanto se refiera a
una buena desecación arti f icial de la ciruela rei-
na claudia, y forma de darles; una vez deseca-
da, ese brillo característico que poseen la.c im-
portadas de California.

De todo ello expresarán bibliografía en espu-
ñol publicada hasta la fecha, para poder con-
sultar.»

PRIMERA PREGUN3'A

No existe, que sepamos, un medio verdaderamente
recomendable, por su sencillez y economía, que per-
mita alargar el período durante el que pueden ser
aprovechadas las fresas después de recolectadas para
el abastecimiento de los mercados de fruta fresca.

Cabe cogerlas cuando les falta algo, muy poeo, para
alcanzar su completa madurez, recoleetadas con el
tiempo estrictamente necesario para su exj^edición,
si ello no implica el cogerlas calientes o influencia-
das por la lluvia o aguadas matutinas, por lo que ta-
les circunstancias perjudican la ►onservación de esta
fruta, y utilizar para su transporte envases de menoe
fondo que el habitual ; pero con todas las precaucio-
nes, que con frecuencia ocasionan dificultades y que
fácilmente repercuten en el resultado económico de
la explotación, se consigue únicamente prolongar
unas horas más, muy pocas, la conservación de la
fruta, por lo que resulta muy discutible si es conve-
niente afrontar tales circunstancias para lograr un
resultado tan pequeño.

Con los termos o fardos frigoríficos, ideados por
monsieur Tallier hace ya algtmos años, se puede pro-
longar la existencia útil de la fresa dos o tres días
más ; pero son bastantes caros de adquisición y eai-
gen or^anizar au retorno en vacío al lugar donde está
radicada la producción de fresa, porque su prec3o
obliga a no considerarlos en ningún caso como emba-
lajes perdidos, una vez consumada la exportación.

Estos fardos frigoríficos son, en resumen, anos ca-
jones fuertes de buena madera, reforzados por abra-
zaderas metálicas, de dimensiones adecuadas a la na-
turaleza e importancia de las partidas de fruta fres-
ca en cuyo transporte se van a utilizar.

Se construyen en forma de paralepípedo recto, de
sección cuadrada o rectangular, variando su altu-
ra con ]os medios de transporte Que se vayan a utili-
zar, pues conviene mucho que viajen derechos, por
la organización interior de estos artefactos

Los fondos son movibles cuando los fardos son gran-
des y han de proteger recipientes de fruta de tama-
iio al^o elevado. En los demás casos, sólo se abre el
superior, que actúa entonces como cierre del fardo.

En el interior de los termos-fardos hay otros dos
cajones, uno dentro de otro, de chapa de hierro gal-
vanizado, perfectamente adosados y sujetos a las pa-
redes laterales de madera, destinados a contener hie-
]o y a ser enrasados con agua a punto de hielo mo-
mentos antes de proceder al cierre definitivo de los
fardos.

El más exterior de tales eajones ayttda a la envol-
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tura de madera a evitar que el calor exterior influeii-
cie el interior del fardo, por lo que debe ser consi-
derado como la porción aislante o«termon de] dis-
positivo, al paso que el más interior es el ufrigorífi-
con, destinado a mantener baja la temperatura dcI
medio donde está situada la fruta.

Con la unión del hielo y del agua en estos reci-
pientes se evita que la fruta se congele, extremo ii ► -
teresantísimo, ya que si tal ocurre se descompone rá-
pidamente en cuanto se la saca de los fardos.

No conoeemos ninguna publicación en español que
trate con detalle del tema a que se contrae esta pre-
gunta, y tampoco lo hacett las americanas que cor.o-
cemos.

Respecto a los termos-fardos se dice algo, muy
poco, en la edición española de la obra de A. Rolet
«Conservas de frutasn, que forma parte de la Enci-
clopedia Agrícola Wery, editada por la Casa Salvat,
de Barcelona.

SEGUNDA PREGUNTA

Las ciruelas pasas, obtenidas desecando reinas
claudias, no pueden ser nunca iguales a las típioas
pasas importadas de California, porque éstas, cuan-
do son las que tanto nos Ilaman la atención, han sido
elaboradas utilizando frutos de piel negra o ne,ro
azulado, gran volumen y carne mencs dulce y más
fibrosa, esto es, absolutamente distintas de las c]au-
dias.

Tales ciruelas son, generalmente, de las varieda-
des denominadas De Ente, Questque de Alemania y
de Italia, y algunas otras nuevas, llamadas a gozar
de gran aceptación para esta finalidad.

Además, con el uso de los evaporadores utiliza-
dos en California se desecan únicamente .las cinielas.
mientras que el empleo de las estufas y hornos, utili-
zados como elemento desecador único o complemen-
tario de la desecación natural, produce una especie
de cocción, que hace variar mucho el aspecto y hasta
el ^ttsto de las pasas.

Iíechas estas salvedades, para evitar que se atri-
buyan determinados hechos, que necesariamente tie-
nen qtte producirse en la práctica de la desecación
de estos frutos con los elementos generalmente uti-
lizados en España, a deficiencias de método o a im-
pericia de los desecadores, puede admitirse que la
producción de pasas en California se logra por el
procedimiento siguiente :

Cogida de la fruta, cuando está muy madura, nPro
antes de que se desprenda naturalntente del árbol.
Las ciruelas cogidas del suelo, capaces, si se manipu.
lan bien, de dar pasas excelentes, se desecan aparte,
con los cuidados procedentes.

Clasificado, por tamaños y grado de madurez, de
la fruta, para homogeneizar inicialmente las pasas
obtenidae.

Colocación de las ciruelas en las bateas donde han
de ser desecadas.

Desecación propiamente dicha.
Revenido de las pasas después de la de^ecación.

colocándolas en locales sanos y ventilados. donde,
mediante la absorción espontánea de la humPdad at-
mosférica, se homogeniza su desecación. La perma-

nencia de las pasas en estos locales debe durar ^le
cttatro a cinco días.

Selección y clasificación por tamaños, según las ca-
racterísticas y exigencias de los mercados coneumi-
dores.

Las pasas obtenidas mediante el empleo de los eva-
poradores tienen un color rojizo claro matP, poco
atrayente y, sobre todo, distinto del oscuro luciente,
tan apreciado en los mercados, que poseen las pa-
sas de California.

Para hacer tomar este color a las ciruelaa deshi-
dratadas o desecadas por evaporación, basta con in-
troducirlas, después de revenidas o reducidas, apre-
tándolas, pero sin exceso, en recipientes metálicos,
latones grandes, por ejemplo, que se puedan cerrar
herméticamente, y, hecho esto, someterlas a una es-
pecie de esterilización en auto-clave o en baño de
maría. El calor produce exudaciones, que dan a la
piel de la pasa el tono y la intensidad apetecidos, y
en ocasiones hasta produce esas eflorescencias, más
o menos cristalinas, de azúcar, tan atractivas. que en
muchos casos lucen las pasas de California.

La desecación de las ciruelas debe hacerse con cui-
dado. Si se las somete inicialmente a un calor exeesi-
vo, se rompe su piel, con las consimiientes conse-
cuencias. Para evitar taI contingencia se cuida de
que los botes cargados de fruta marchen lentamente
en dirección contraria a la de la corriente de aire
caliente y seca que produce la desecación. Así se lo-
gra que las ciruelas más secas aean las primeras en
sufrir los efectos desecadores de la misma, y qn.e el
aire esté menos caliente y se haya humedecido a]go
como consecuencia de su contacto con la masa de
f.ruta en vías de desecación, cuando actúe sobre las
ciruelas recién colocadas en el evaporador.

El reglado de la temperatnra y velocidad dPl aire
a través del desécador es delicado v exige verdadera
práctica.

Inicialmente, el aire tiene temperaturas que osci-
lan de 80 a 90 grados centigrados, y no debe pasar
de los 70 cuando se pone en contacto con las cin^e-
las nuevas.

La desecación de Ias ciruelas dura de quince a vein-
tc horas.

No conocemos obra algima en español que descri-
ba con detalle la elaboración de ciruelas pasás con
evaporador.

En f.rancés la describe, aunque sin demasiados de-
talles, el «Traité Practique du Séchaáe des fruits et
des Légumesn, escrito por J. Nanot 4 C• L. Gatin,
editado por la Maison Rustique, de París.

2.575

Francisco P. de nuinto
Ingentero agrónomo

Vacas infecundas

D. Argimiro Vega, Colunga (Asturias).

«Tengo todas las vacas en estado de infecun-
didad; no puedo saber el motivo de no coger
cría. Salen en celo con bastante normalidad, v
hay algun.a con tres años de toro. Irrigaciones de
permanganato de clorina, de bica,rbonato y cuan-

135



eGR1CULTUR^

do reciben el toro tienen convulsiones como si
estuvieran de parto, y a los tres días se Zes ve
expulsar el semen, y suelen estar mucho tiempo
en celo. Yo creo que están bien de la matriz.

Con frecuencia las cambio de semental.
Otra, ahora, soltó la cría a los cinco meses,

Zo que me supuso una pérdida. Si hubiera va-
cuna o algún medicamento. Díganme si estiman
cnnveniente me dirija o bien ustedes manden
esta carta al Instituto de Ganadería.n

Es muy probable que el estado de infecundidad
a que alude sea debido a la enfermedad denomina-
da «tricomoniasis», por lo abundante que es en As-
turiae. En las vacas se manifiesta esta enfermedad,
porque quedan vacías, por lo general, y las pocas
que se cubren abortan entre los cuatro y cinco me-
ses de gestación. Presentan, además, una salida pu-
rulenta por la vulva, más o menos iutensa, según la
enfermedad. En el toro no se observa ningún sínto-
ma, es decir, que aparentemente es normal; pero,
sin embargo, se encarga de ir difundiendo la enfer-
medad entre la población vacuna..

Los lavados vaginales con la siguiente solución dan
bnenos resultados, siempre que se hagan intensa-
mente :

Toduro potásico ... una parte.
Todo ... ... ... ... ... tres partes.
A]cohol... ... ... ... cincuenta partes.
Agtza . ... ... ... ... cuatrocientas cincuenta partes

Es preciso, ante este estado de cosas, que por el
inspector mnnicinal veterinario, por el jefP del Ser-
vicio Provincial de Ganadería o por el director de la
Estación Pecuaria de Somió (Gi jón) se tomen cartas
en el asunto, para averiwar la posiblc causa de esta
anomalía, y, con arreglo a e]]a, infundir el trata-
miento adecnado y tomar las medidas pertinentes.

2.576

Félix Talegón Heras
Del Cuerpo Nacional Veterinario

Problemas en relación con el
abastecimiento de aguas

D. Elpidio Quirós, Piedrafita de Babia (León).

« Este pueblo está c.onstituído por unos sesenta
vecinos, de Zos cuales preten.den llevar a cabo la
traída de aguas para el abastecimiento domésti-
co, introduciéndola en las casas. Pero es el caso
que las aguas que se pretenden conducir a los
domicilios son las que abnstecen a dns fttPntes
públicas con sus abrevaderos para el ganado v
a un lavadero, enclavados todos ellos en el cas-
co del pueblo. A más, las aguas sobrantes de Zos
servicios públicos son aprovechadas desde t.iem-
po inmemorial por algunos vecinos para el rie-
go de huertas y huertos familiares, a los que se
pretende privar de tal derecho sin la indemni-
zación correspondiente, por lo cua.l, los vecinos
interesados (unos di.ez) se oponere. a que las
aguas cambien de curso. Por ello, los que quie-
ren llevar esas aguas a sus domir,ilios recurrie-
ron al Ayuntamiento, que hizo constar en acta

Za cesión de las aguas a tal objeto.

Se pregunta: ^Pueden ser conducidas al do-
micilio de la mayoría de los vecinos las aguas
de fuentes públicas, privando a éstas de parte o
de la totalidad de las aguas que las aba.stecen?

^ Puede privarse a los regantes de parte o de
Za totalidad de Zas aguas sin la correspondiente
indemnización?

^F,stá facultado el Ayuntamie^zto para hacer
una conce.sión de este género ere contra del ser-
vicio público?

Caso de iniciarse las obras, ^ yué deben hacer
Zos interesados para impedirlas?n

A esta consulta puede contestarse categóricamPn-
te lo siguiente :

1.° El caudal de agua necesario para las dos fuen-
tes, para el abrevadero y para el lavadero, han de
ser respetadas íntegramente, pues están destinadas a
un servicio ptíblico : para el abastPCimiento de aguas
a los vecinos del pueblo de Piedrafita, en general.

2.° Las aguas sobrantes de estos servicios podrán
ser utilizadas por los vecinos para el nuevo abasteci-
miento que pretenden, aiempre que lo otorgue el Mi-
nisterio de Obras Públicas por conducto de la Con-
federación Hidrográfica del Duero, y mediante el
oportuno expediente y las condiciones que éste fije.

Si pueden demoetrar que vienen utilizando las aguas
sobrantes más de veinte años, tendrán derecho a que
les indemnicen por el perjuicio que les causan al
destinarlas al abastecimiento de agua^ a las c.asas.

Nada dice el consultante acerca de si está incoado
o no el expediente de petición del agua para el nue-
vo abastecimiento.

Si no lo está, eomo tiene que salir el anuncio en
el Boletín Oficial de la provincia, en él verán el pla-
zo que conceden para la información pública. en cuyo
plazo deberán presentar las reclamaciunes consiguiPn-
tes ante la indicada Confederación (calle de 1Vluro, 5,
Yalladolid).

El Ayuntamiento no tiene facultadea para otorgar
por sí las aguas, ni las sobrantes del arroyo o ma-
nantial de donde proceden, ni las sobrantes de los
servicios públicos de las fuentes, abrevadero v_ la-
vadero.

Tampoco se dice si las aguas que se emplean en
las fucntes, abrevadero y lavadero tuvieron concesión
administrativa. De tenerla, allí se fijaría el eaudal
que entone.es fué concedido y que ahora tienen que
respetar.

Las sobrantes en las fuentes y las sobrantes del arro-
yo o manantial pueden ser otorgadas para el nuevo
abastecimiento, pues estos servicios tienen carácter
preferente sobre los riegos y sobre los usos industria-
les. Claro que mediante indemnización.

2.577

Antonio Aguirre .4ndrés
Tngeniero Qe Caminoe

Análisis de tierra para escoger
porta-injerto

D. Joaquín Carreño, Bullas (Mnrcia).

RTengo el gusto de dirigirme a usted, envián-
dole cuatro saquitos con otras tantas muestras
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de tierra que he tomado en dos finca.s de, mi
propiedad, del término municipal de I.orca, de
esta provincia de Murcia, con el f in de que se
sirvan analixarlas y comunicarme su resultado.
Dichos saquitos llevan dentro, cada uno, una pa-
peleta, en la que se indica la finca a que per-
tenece la tierra, y si ella es del suelo ó del suh-
suelo, pues como son cuatro los saquitos, dos de
ellos llevan tierra del suelo y subsuelo de la
finca denominada aEl 1{'lingranon, y los otros
dos la llevan del suelo y subsuelo de la f i,raca de-
nominada «El Puerto», cuyas papeletas que así
lo indican encontrarán inmediatamente de sol-
tar cada uno de. los saquitos, en Za boca del
mismo.

EZ deseo de analizar estas tierras es con el f in
de ponerlas de viña, ragándole me indiquen la
variedad que más se adapta a las mismas, te-
niendo en cuenta qu.e han de vi.vir en término
de Lorca, donde, por lo general, llueve poco.

Espero me comuni.quen el resultado^ me den
el correspondiente consejo y me envíen la nota
de honorarios, diciéndome en qué forma desan

que se los reponga.n

Determinada la riqueza en carbonatos de las mues-
tras de tierra remitida, resulta para las de la fin^a
aEl Mingranon 51,2 y 56 por 100. Las de la finca
aEl Puerto» acusan 67 y 60 por 100.

Como ve, son tierras bastante calizas, y aunque la
sequedad del clima determine una inocnidad relati-
va para esta caliza, la temperatura tórrida del vera-
no aconseja el empleo de un porta que resista prin-
cipalmente esta adversidad, sin que por ello se des-
cuide su resistencia a la circunstancia primera (ri-
queza en caliza), que pudiera determinar clorosis en
alguna primavera. Ambas circunstancias las retíne el
tipo 161-49 de Couderc (Riparia y Berlandieri), que
es el recomendado, ya que, por otra parte, irá bien
con las viníferas propias de esa región

2.578

Moisés Martínex-Zaporta
Ineeniero a¢rónomo

Cuestiones que plantea la muerte
del arrendatario

A. S. G. de V.

«Tengo un arrendatario de tie'rras de mi pro-
piedad. Ha muerto recientemente, soltero, sin
padres ni descendient.es; sólo han quedado her-
manos. Es el propósito del arrendador vender
l.as fincas que llevaba el fallecido arrendatario,
y desea saber qué derecho cabe a los hermanos
para continuar el arrendamiertto, dos de los
cuales han expresado su deseo de continuar en
el arriendo, así como compra.r las tierras ob.je-
to del mismo, si bien ha de tenerse present,e
que esos hermanos rao cooperaban en las labo-
res del arrendamiento.

EZ arrendador desea enajenarlas o labrarlas
por su cuenta, como se dice. anteriormente, y
al hacer ésto se encontró con algunas de ellas
labradas ya. ^Qué debo hacer?

El artículo 18 de la Ley de 15 de marzo de 1935
establece que por fallecimiento del arrendatario se
extingue el contrato de arrendamiento.

De esta norma general se exceptúa el caso de que
los herederos del arrendatario sean el cónyuge, pa-
rientes en cualquier grado de la línea directa o has-
ta el segundo grado de la colateral, los cuales podrán
optar por la reseisión del contrato o su continuación,
con todos los derechos y obligaciones que, emanados
del arrendamiento, corresl;ondían a su causante.

El artículo 4.° de la Ley de 23 de julio de 1942, en
su párrafo segundo, también dispone que los dere-
chos coñferidos a los arrendatarios cultivadores direc-
tos y personales de fincas sujetas a arrendamiento,
con renta regulada por una cantidad de trigo que ^iu
exceda del equivalente de 40 quintales métricos, no se
extinguirán por la muerte del arrendatario y se en-
tenderán transmitidos, en tal caso, al familiar coope-
rador del causante, en el cultivo de la finca, que PSYe
hubiera designado en su testamento; si no se hubiere
hecho esta designación, los familiares cooperadores,
en el plazo de dos meses, a contar del fallecimieuto,
elegirán por mayoría, entre ellos, a] que haya de fi^u-
rar como titular del arriendo; cuando estos familia-
res no procediesen, en el plazo de dos meses fijad^^,
a hacer la designación, deberá el arrendador desig-
nar entre todos los familiares cooperadores el snce-
sor del arrendatario en lus derechu^ derivados del
contrato de arriendo. '

Estas son las disposiciones que existen sobre la ma-
teria consultada, y fácil será al consultante aplicar-
laa a su caso concreto, según se trate o no de arren-
damiento protegido y el que trate de continuar eu el
arriendo haya sido o no cooperador del causante.

Lo que es incuestionable es que en ningún caso
el arrendador está obligado a dividir el arrendamien-
to, aunque sean varios los herederos del arrendata-
rio fallecido, pues en este caso se designará al stice-
eor del mismo en la forma que queda expuesta an-
teriormente.

Javier Martín Arta jo

2.579 Abo¢sflo

Fincas modelo, exceptuadas
de expropiación

X. M.

«Enterado de que existe una disposicicín le-
gal, que determina los requisitos que han de re-
unir las explotaciones agrícolas para ser excep-
tuadas de expropiación por causa de in.terés
social, les agradecerí.a me comunicasen qué re-
quisitos son esos, con algunas explicaciones de
ustedes, con vistas a su posible realixación prñc-
tica.»

La disposición legal a que se refiere es el Decre-
to de 10 de enero de 1947 (aB. O. del Estado» de 29
y 30 de enero de 1947).

En el expresado Decreto el Ministerio de Agricul-
tura fija los requisitos y circunstancias que han de
reunir las fincas para merecer la calificación de amo-
delosn, para quedar exceptuadas de la expropiación
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forzosa por causa de interés aocial, conform^ ae pre-
ce,pttía en el artículo 9.° de la Ley de 27 de abril
de 1946.

Como condiciones principales se fijan :
a) Máxima intensidad de explotación y equi^librio

ponderado entre la clase y distribución de los culti-
vos con la calidad y orientación ganadera estableci-
das en asociación racional y con arreglo a las norma^
de la técnica.

b) Que el ganado, en sus distintas esper_ies, res-
ponda a un biotipo definido, reuniendo acusadas ca-
racterísticas de hallarse sometido a una selección ra-
cional y dis.poniendo de reproductores de calidad.

c) Que la ordenación de la explotación de los mon-
tes se realice con arreglo a las exigencias biolú^i-
cas de la masa forestal y con arreglo a las prescrip-
ciones de la técnica dasonómica y a las económicas
de la comarca.

d) El número y las condiciones constructivas de
Ios edificios y mejoras deberán ser adecuados al tipo
de explotación de la finea. Poseerá viviendas sanas
e higiénicas para el personaL que cc±ntará con las
instalaciones complementarias precisas.

e) Se completarán las c]ases y cnantía de los ca-
pitales de explotaeión y los índices de rendimientos
con relación a las características intrínsecas y extrín-
secas de la finca.

f) Estar atendidos ^os indispensables servicios de
carácter religioso, moral y educativo, así como los
de asistencia social. y muy principalmente tener es-
tablecida la participación del obrero agrícola en los
beneficios de la explotación.

Se ponderarán, además, las características cnalita-
tivas sig;aientes :

a) Calidad de los cultivos.
b) Sel?cción ganadera de trabajo y rents v cali-

dad de los reproductores.
c) Habitabilidad de los edificios destinados al pPr-

sonal obrero.
d) Servicios sanitarios, religiosos y educativoa.
e) Que se lleven los libros de explotación, tanto

los referentes a la contabilidad agrícola como ]os de
registro y selección del ganado.

f) Que existan, cuando procediere, industrias de-
rivadas de las producciones agrícola y ganadera.

Los datos que han de servir de basc para la decla-
ración d^ afinca modelon se recogerán por informa-
ción directa en cada finca por el personal del Tnsti-
tuto Nacional de Coloni^ación, que. examinará los
libros y documentos de la explotación que considere
necesario consultar. Los datos de producción serán
las medias de cinco años, como máximo, y los bienes
de inventario, los correspondientes al último año
agrícola.

En relación con los deseos del consultante, de ob-
tener una explicación con vistas a su posible reali-
zación práctica, le podemos ampliar que el espíritu
de la disposición es el de excluir de expropiación
por causa de interés social a todas aquellas fincas que
se exploten con una intensidad superior a la media
de la comarca en que estén enclavadas y con arre-
glo a las normas que la técnica agronómica aconse-
je. Debe, pues, cultivarse mejor que lo usualmente
ae con^ce con el nombre de «a uso y costumbre d'e

buen labrador». Deben darse a los barbechos todas
las laborea. Debe llevarse una alternativa de plantas
racional y, a aer posible, más intensa que la corriPn-
te de año y vez. Deben armonizarse el cultivo y la
ganadería, que habrá de ser de la raza adecuada a
las características de la región y de la finca, y de-
bPrá seleccionarse cuidadosamente. Debe abonarse
intensa y racionalmente y disponer dP la maquinaria
agrícola adecuada, para que todas las ]abores se den
a su debido tiempo. Debe, absorbersP, el mayor nú-
mero de jornales por Ha. que sea posible. Deben
Ilevarse libros de contabilidad de todos los culti-
vos y esquilmos de ]a Pxplotación, así como los li-
bros de selección del ganado. Debe emplearse el
ma}'or número posible de obreros fijos, compatible
con el sistema de explotación, y tenerlos alojados en
viviendas, aunque sean modestas, pero decorosas,
limpias y ventiladas, y, a ser posible, con asistencia
escolar, sanitaria y religiosa. Debe mantener unos ca-
pitales, tanto fijos como de explotación, en la cuan-
tía suficiente para tener atendidas en todo momento
las exigencias de un cultivo intenso.

En una palabra : que cuando por los técnicos del
Instituto se estudie ima explotación, pueda apreciar-
se un deseo, un esfuerzo y una mejora evidante so-
bre las explotaciones medias usuales en la comarca
donde esté enclavada la finca.

Gttillermo Castañón.
^ , 5$^ Inaeniero aQrónomo

Aborto epizoótico

R. Torrijo, Aniñón (7aragoza),

«Desde hace quince o veinte dí.as vengo regis-
trando en mi ganado lanar abortos que alcan-
zan ya un diez por ciento, faltando un mas parn
su completa gestación.

Se apre.cia en las ovejas tristeza _y decainti•en-
to hasta que se produ.ce el aborto, qurdanrlo
después en muv mal cstndo; Pl e.stado dc carnr^
_v salud es excelente.

Tam.biéti se prodrrcen abortos en los demá.c
rPbaños dcl pueblo. ^.Habría alnunn medida
prevcnt,iva para evi.tar los abortos. n qué merli-
das deben tomarse para ryue no contintíen?»

AimRUe de ordinario sc producen abortos por cau-
sas divPrsa^-t^xicidad de al^mn^s alimcntos e infec-
ciones colihacilares, etc.-. los cas^s observad^s en
el rPb^ñn dPl señor Torriio v otroc de dicho lu^ar
son nronios del abortu enizoótico. cuva conlirmaciún
piaed^ hacerse en im centro oficia] dedicado a Pstns
cstudios.

Es muy grave, por las pérdidas que origina y la
mala disposición en que qnedan las ovejas para nl-
teriores cubriciones ; mas como no siempre cs fácil
sustituir éstas, ni se cuenta con produc^.toe que Raran-
ticen im tratamiento eficaz, las medidas que han de
ponerse en práctica se encaminarán a extinguir los
foco.g allá donde existan.

Para conseguir esto se han de observar los prPCep-

tos siQuientes:
a) No llevar hemhras aestadas a lo ► luharPS don-
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de se haya observado la enfermedad, inyectando por
vía hipodérmica, a las ovejas sospechosas, cuatro cen-
tímetros cúbicos de una solución de ácido fénico al
2 por 100 durante las últimas semanas de la gesta-
ción.

b) Lavar con frecuencia, y a ser pusible todos los
días, la cola, el ano, la vulva y el perineo de 1:1s
hembras preñadas con una esponja mojada en una
solución de sublimado al 1 por 1.000, o de cre.olina
al 3 por 100.

c) Renovar las camas y desinfectar rigurosamen-
te con las soluciones citadas los suelos y paredes de
los encerraderos del ganado, y mny especialmente de
los sitios donde hayan abortado las reses.

d) Destruir los fetos y sus envolturas y hacer irri-
gaciones vaginales y uterinas en las he.mbras abor-
tadas.

e) No utilizar para la procreación machos que ha-
yan cubierto hembras infectadas.

2.581 Félix F. Turégano

Plagas de los agrios
U, Daniel Naranjo, 'I'ocina (5evilla).

«Les remito para su examen unas hojas de
naranjo atacadas, creo, de Icerya, p^a, si a
bien lo tienen, me. den a conocer la forma v el
tiempo de conibatir esta plaga y la del algo-
dón y negrilla.

Los envases de chapa de hierro que han con-
tenido productos insecticidas, como el Paja-
rón, Gamadin y análogos, ^ pueden ser utiliza-
dos para el servicio de productos líquidos co-
mestibles, sin perjuicio para la salud. despu.és
de bien lim.pios?

En efecto, las hojas de uaranjo que remite están
atacadas por la cochinilla acanalada o Icerya purcha-
sei, y contra ella, lo más indicado es el empleo del
útil insecto Novius cardinalis, que destroza los hue-
vos y larvas de la primera, acabando con ella.

Asimismo, contra el «algodón», qua origina la co-
chinilla Pseudococcus citri, se puede utilizar otro in-
secto útil que la combate •y se denomina Crytolae-
ntus montrouzieri.

Ambos insectos útiles puede solicitarlos de la Esta-
ción de Patología Vegetal de Burjasot (V'alenciai, a
la que debe comunicar el número de árboles atac4-
dos que posea e intensidad del ataque.

En cuanto a utilizar los envases de chapa de hic-
rro que han contenido insecticidas, para el serviciu
de productos líquidos comestibles; nuestro consejo sr,-
ría que no lo hiciera.

2.582

MigueZ Benlloch
Ingeniero agrónomo

Aplicación de la legislación
de arrendamientos urbanos
a una bodega

n. Miguel Vidarte, AlmPndralejo ( Badajoz).

«Poseo en ésta una bodega para f abricación
de vino, que tiene, además de los depósitos co-
rrespondientes para el mosto y oru•jo de la uva,

toda la maquinaria neqPSaria para su ¢labora-
ción, prensas y bombas, estrujadoras, todos mo-
vi.dos eléctricamente. La tengo nrrendcula des-
de li.ace cuatro años, sin contrato escrito, v por
prórrogas anuales y verbales. Quisiera saber :

l.° Si. este contrato está contprendido en la
exclusión del artículo 4.° de la L ev de Arrenda-
mientos urbanos, o, por el contiario, ha de re-

girse por la mencionada Ley.

2.° En el primer caso, ^,estoy capacitadu
para no consentir más prórrogas y arrendar li-
bremente a quien me convenga?

3.° En este caso, ^tengo que avisarle con an-
telación mi deseo? Aquí es costumbre que todos
estos contratos finalicen en últinto de septiem-
bre, si no ha•y acuerdo en contrario.n

1.° Precisamente las bode,as en las condiciones
en que se encuentra la del señor consultante ofra^en
una difieultad extraordinaria para enenadrarlas en rl
artículo 4.° del texto articulado de la Ley de Arren-
damientos Urbanos de 31 de diciembre de 1946, pues
éste preceptúa que sólo se reputará existente el arren-
damiento exclnído de la aplicación de la Lev cuando
el arrendatario recibiere, además del local, el nero-
cio o industria en él establecido, de mudo que el oh-
jeto del contrato sean, no solamente ]os bic;nes que
en el mismo se enumeren, sino una unidad patrimo-
nial con vida propia y susceptible de ser inmediata-
mente explotada, o pendiente para serlo de mera^

formalidades administrativas.
Este es el concepto de empresa mercantil, que ve-

nía sosteniendo con anterioridad la jurisprudencia dNl
Tribunal Sunr^mo en Sentencias de 1.3 de marzo de
1943, 3 de iulio de 1944, 16 de mayo de 1945 v 23 dP
marzo de 1946.

Ahora bien, la fabricación de vino, cuando la bo-
dega no la emnlea el cosechero sólo v exclusivam^ntc^
para elaborar los caldos que obtiene de sus fincas, rs
una industria, que consiste en comprar ]a uva a los
cultivadores, elaborar el vinu y venderlo despnés, flsll-
miendo el riesgo de la pérdida o la ganancia.

Cuando la bodega es un negocio de esta naturaleza,
estimo que sí se puede probar, y ello es fácil con la
compraventa de la uva, del vino v de que la uva pro-
cede de finca ajenas, y pagando por ello contribu-
ción, el contrato debe considerarse comprendido c n
el artículo 4.° de la Ley precitada.

2.° Como consecuencia, si el arrendamiento se
hace por años, es bastante con avisar antes de que
expire el año al arrendatario para que deje la bode-
ga, a tenor de lo que dispone el Código civil en el
artículo L569 del mismo, teniendo mucho cuidado
de que al terminar el contrato no permanezr.a auince
días el arrendatario en la bodeoa, para evitar la tá-
cita reconducción, según el artículo 1.566 del cuerpu
le^al citado.

Una vez avisado con anticipación al mes de sep-
tiemhre, en que vence el contrato,, como no es apli-
cable la Ley de Arrendamientos Urbanos, se puPde
desahuciar al arrendatario invocando la expiración
del término convencional según el artículo 1.569 d^1
Código civil, en relación con e.l artíc,ulo 1.562, núme-
ro 1 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

2.365

Maurici.o García Isirlro.
Abogado
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CRUZ AuhóN (Pedro).-El algodo-
nero en España.--Un volumen
de 431 páginas, ilustrado con

^ A a^ ^ 2 2 4 fotografías y esquemas,
^napas y cuadros fuera de tex-
to.-1Vladrid, 1949. - Precio :
75 pesetas.

En el expresivo prólogo con
que el excelentísimo señor don

^ Emilio Lamo de Espinosa, Sub-
secretario de Agricultura y pre-

sidente del Instituto de Fibras Textiles, presenta a los
lectores esta magnífica obra, la califica muy acerta-
damente como fruto de una amorosa vocación profe-
sional. Er. efecto, su autor, el competísimo ingeniero
PEDRO CRUZ, es un entusiasta del algodonero, a cuyo
estudio ha consagrado los veinte primeros años de
ejercicio profesional. Esta continuidad en la labor, ya
de por sí presta a sus palabras un tono elevado de
autoridad y eficacia ; pero si en esto estribara sola-
mente su especialización, n^o sería ciertamente dema-
siado. Lejos de lo cual une a su gran preparación cien-
tífica su dilatada cultura algodonera, su inextinguible
afán de experimentar y, al mismo tiempo, la facilidad
de poner como contrapunto a las teorías muchas ex-
periencias personales, la continuada observación de
lo que vienen haciendo los agricultores, un incesante
deambular por los algodonales andaluces y, en gene-
ral, de toda España, la práctica, en definitiva, que
tanto supone cuando va precedida, acompañada y se-
guida de los estudios técnicos, con requerimiento en
cada caso a una u otra materia científica.

Tiene, pues, la obra que comentamos dos sobresa-
lientes cualidades. Una de ellas, la de ser la primera
de altos vuelos que se escribe «en españoln, dando
a esta frase su alcance máximo, en relación con di-
cha planta textil. Por otra parte, es innegable la ar-
moniosa trayectoria con que está concebida, ya que,
como antes decíamos, no constituye ninguna imnro-
visación, pues al estudio abstracto de las disciplinas
profesionales ha seguido la dedicación a la materia
durante esos varios lustros, procurando estar al d^a
en todo momento, contrastándose todo el bagaje cien-
tífico con la observación de cómo se cultivaba el al-
gcdonero, desentrañando el porqué de tantos porme-
nores, inexplicables al pronto, para después, en ple-
na cátedra, al aire libre, bajo el ardiente sol, que para
PEDRO CRUZ es una blanda caricia, aconsejar al agri-
cultor, con pleno conocimiento de causa, y dejar plas-
mada esquemáticamente toda esa labor en un libro

que será, si se permite la frase, la buena nueva, tan-
to tiempo esperada, del algodón nacional.

No es ocioso insistir sobre el carácter españolista de
la obra, que creemos muy fundamental. El autor co-
noce de referencias todo lo que se practica en el ex-
tranjero, y nunca se limita a copiarlo porque sí, ni
siquiera para hacer más extenso el volumen. Contra-
riamente, en el transcurso de la lectura se hacen con
traza escueta las citas pertienentes de otros autores,
pero no se abruma al lecto con alardes bibliográficos,
yue desentonarían de estas obras fundamentalmente
de divulgación.

Ha procurado el autor que los problemas del culti-
vo se expongan de una forma sencilla, casi familiar
-^ aquel capítulo de la siembra, redactado con mo-
rosa delectación !-, para que sean fácilmente com-
prendidos por quienes no posean conocimientos téc-
r,icos. No quebranta ciertamente el propósito la exis-
tencia de otros apartados, como el de Estudio Botá-
nico y el de Selección, en los que si la pluma toma
mayores vuelos es porque no se puede prescindir de
la base científica indispensable ; aun así y todo, el
rigorismo nunca peca por exceso.

De igual manera es de advertir que, orientado este
estudio hacia el algodonero como planta, con el cul-
tivo en primer plano, no se ha podido prescindir del
estudio de la fibra como su principal parte utilitaria.

Con ser muchos los puntos abarcados (Botánica, Se-
lección, Variedades, Cultivo, Enfermedades y Posi-
bilidades de producción), aúñ no queda agotado el
tema estrictamente agrícola, y esperamos que en una
segunda edición, que no se hará esperar, el autor abor-
de r,uevos temas, que vendrán a completar esta mag-
nífica aportación a la bibliografía agronómica, cuyo
conocimiento interesa a agricultores, industriales y a
tcdos los españoles en general, para que valoren los
esfuerzos que se han venido haciendo hasta conseguir
que el algodonero pueda alternar con nuestros clási-
cos cultivos de regadío y de secano.

BERTRÁN (Antonio).-Dejensa de
los cultivos con el empleo de
las sales de cobre y del caldo
sulfocálcico.-Un folleto divul-
gador de 20 páginas, editado
por el Servicio de Capacitación
y Propaganda d e 1 Ministerio
d e Agricultura y 1 a Cámara
Oficial Sindical Agraria de Lé-
rida.-Lérida, 1948.

El ingeniero jefe de la f efatu-
ra Agronómica de Lérida, don ANTONIO BERTRÁN, co-
mienza este folleto divulgador con unas consideracio-
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nes de interés para que tengan eficacia los tratamien-
tos contra las plagas de los cultivos. Después estudia
detenidamente la aplicación de caldo bordelés, oxi-
cloruro de cobre y mixtura sulfocálcica, así como los
distintos tipos de aparatos pulverizadores. Por último,
indica una serie de precauciones a tomar por el agri-
cultor en su lucha contra las enfermedades criptogá-
micas, recordando que éstas se propagan por medio
de esporas de tamaño diminuto, nada fáciles de ver

y transmitidas por el viento, insectos o los mismos
obreros ; que tan pronto se r.ote la presencia de una
de tales enfermedades hay que actuar pronto y efi-
cazmente, y que conviene evitar que queden en el
terrenos plantas atacadas o parte de ellas.

SALA ROQUETA (Ramón). - Las
más f recuentes inierrogantes
en Fruticultura.- Publicacio-
nes de la Obra Social Agrí-
cola de la Caja de Pensiones
para la ejez y de Ahorros.-
Un folleto de i 3 páginas.-
Barcelona, 1948.

El profesor de Fruticultura de
la Escuela de Peritos Agrícolas
y de Especialidades Agrope-
cúarias de Barcelona, señor SA-

LA, publica en este folleto un extracto de una confe-
rencia pronunciada en Torroella de Montgrí, y en él

hace muy atinadas consideraciones sobre la produc-
ción frutícola, la inexistencia de superproducción, es-
pecies y variedades más convenientes, forma ade-
cuada de podar, razones que explican los casos de
que algunos frutales produzcan poco o nada y me-
dios de cortar la caída de la fruta.

Instituto Nacional de Estadística.-Los A nuarios pro^
uinciales.-Huelva.-Un tomo de 284 páginas.-Ma,.
drid, 1948.

EI Instituto Nacional de Estadística, además del ex-
tenso Anuario general de España, forma X publica
Anuarios provinciales cor,cretamente dedicados a re-
flejar con mayor amplitud los aspectos que en cada
provincia deban y puedan ser ponderados, relaciona-
dos y comparados. Con estas publicaciones se inten-
sifica hasta el mayor grado posible el conocimiento
estadístico de la vida española.

Hasta el pres^ente han sido editados los Anuarios
de Ciudad Real, Córdoba Cuenca, Gerona, Guipúz-
coa, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Teruel y Valla-
dolid y el de al Bona del Protectorado español en
Marruecos.

Ahora acaba de aparecer el Anuario Estadístico Pro-
vincial de Huelva, cuyos trece amplios capítulos re-
cogen cifras de territorio, población, cultura, econo-
mía, transportes, trabajo, previsión, sanidad, etc., en
los que podrán basarse cuantos estudios y proyectas
hayan de hacerse en cualquier aspecto y esfera de la
bella y próspera provincia onubense.

ESCU E GA ESYECIAL DE INGENIEROS DE MONTES

SECCION DE PUBIICACIONES
UBBAS PUBLICADAti , ,
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PEÑA (Fernando).-Sobre el enfoque ín-
terno de los anteojos estadim.étricos.
1941. 60, páginas ... ... ... ... ... ... ... 10

CEBALLOS (Luis).-.votas sobre el Pinus
L^ncinatn Ram. y su /̂ resencia en la
Sierra de Gúdar (Tcruel). 1941. 12 pá-
ginas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

CEBALLOS (Gor.zalo).-Idea general de
la plaga producida por los insectos.
1941. 38 páginas ... ... ... ... ... ... ... 5

SANGUINO (Luis).-1 os montes ,y el gasó-
geno. 1942. 37 páginas ... ... ... . .. ... 5

PEÑA (Fernando).-La estadística mate-
mática y sus aplicaciones. 1943. 54 pá-
ginas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MACKAY (Enriqúe).-Fundamentos y mé-
todos de la Ordenación de Montes.
336 páginas, con numerosas figuras.

5

Er.cuadernado en tela ... ... ... ... .:. 60

CEBALLOS (L.uis).-La reconsfracción de
nuestra selua. Tres coníferas medite-
rráneas en estado progresivo. 1945. -

CEBALLOS (Gonzalo).-Elementos de En-
fomología General. 1945. U n volu-

5

Peeetee

men, 257 págir.as con numerosas figu-
ras. Encuadernado en tela ... ... ... 50

GALLEGO (Félix).-Diuulgaciones bofáni-
cas. 1946, 29 páginas ... ... ... ... ... 5

MARTÍNEZ BLANOO (Antonio).-^.a mate-
mática, el mante, la energía. 1947. 16

PAVARI (Aldo).-Bases ecológicas de la
Seluicultura europea, 1947. 23 pági-
nas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

CAÑEDO-ARGI,^ELLES (Ernesto de).-Curso
de Mefeorología. 1947. Un volumen
de 336 páginas, cor, numerosas figuras
y mapas,

5

5

En rústica ... ... ...... ... ... ... ... 100 '
Encuadernado en tela ... ... ... ... 120

CEBALLOS (Luís).-Pinos. Síntesis botá- '
nica deI Gen. Pinus. 1947. 12 pági-
nas, una lámina y un mapa en colo-
res ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

ELORRIETA (Ctctavio).-Valaración de la
tierra. 1947. Un volumen de 430 pá-
ginas con tablas. Encuadernado en
tela ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 75

De venta en dicha Escuela-Ciudad Univec-
sitaria-y en la principales librerías.
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