
,^ ^icuitta^a^
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1^r^rtitrtus obsr^rrvutdu, r^tt /ns c1i.+posici.uttr^.ti ofic•irtlr^.^
rc^frrratr^s rr r•ur^,aiunr>s r/r^ abrtstos ltublic•ncltts utt los
tíltintus ntr>sr^s, /a ^r^rrchn^irt r(r>l Cobir^rnu rc .^upritnir
la irtlc^ru^ttcidn r^a cl<^t^rmiurtrlus pro^lucro.+, lu ytt<^,
tiira t/ttrla, httn lu^rnai,tido ln.^ rirc•ttrtstrtci.tcs <^ta cnrl^c
caso, tlsí, .^rtr•r^sirnmetttr^, t^tnt ytterdrrntlo <^ra régintr^tt
clr libr^rttrrl <>l /tr^.^'carlu fre5co, /n lr^cltr^, r^l pl6tttno, r^l
^ho^•olntc^ ^^ ttl,^rtutu., uh•os yur^ irt^lusirr^ ^Ic•nnzrnt rt «I-
,^rúrt .w^c• ► ur inclustri.n/ rlPturntirutclu.

llr^ntus sostettirlu rr^itr^rttr/rtmr^nxn yur^, curutrlu la.+ ^•ir-

r•urrsintu•ias lo pr^rmitir^sc^n, r^rrt c^l ntejor sist<^nta In .tiu-

hrr^.,iútt rle itztr^rcr^ttr•iutzes, ^^n yur>, ra,n.yt,r^ se^ realic•r^tt

cle untt ^nrrncrrz pr^rfectcr, llr>rrut r^n sí, rrpru-te dr^ wut

c•urttl^lr^,^trlarl rlr^ h•ántites trr/tni^ttistratit^os rlifíciles dr^

cuntl^lir j>or t^l «t;^ric•ultor, ci.ertus c^rtcttrc^cintir^ntos rlr^-

bidu,^ ra rc>rlonclr>os ^^ m^rrgr^ttr^s yur^ ltudrírrn sultri-
nrirsr^.

L•llo nos inrlucr^ rt r•c^ferirttus ra ^ottti.tutac•i6n^ cuttrm-
rrt.ncc^rcrr^ «l casu rlrrr^ hrr dc^ prr^sr^nrarse <^n• r^sia prórsi-
ntrt printrruern. parrt lrr ^^ata/a tr^nr prann.

l,tt,ti ruttrliri^onr^.e r^s/teci^tlc^.ti rlr^ c>stcr cn.^r^chrt, yu<^ nat
rtdmi[r> almacrn^rtnir^rttos sitt rir>.c^ro cle Irr>rrlr^r.tir^. at•utt-
^r^lu^n yrt-r^ la clis^rihrrcióta .^r^ hrt^rc ^le tuuc martr^rtr r^í-
pirla, lutra r^t•ilnr r/rrr^ Itts úrrlr^trr^.ti rlr^ rrrv•unyrr<^, qur^
o.lt,runu., vr^cc^s no jtuecl<>tt llc^^ru• c<»a la, r•r^l<>ricla^l clr^-
.eruln, uriritz^^tt. la pérdicla, Itor rzlmncr^rtrnnir^nto in-
dc^bir/n, clr^ partr^,t imltort^mtr^s r/r^ la co.,c^c•hrt. Lcrs ci.r-
('ll/LtilqN^lVCL^ (L('tll(rlr'.ti, COTi !!17 r<'l)(/Tr0 !1(' .ti'111i1PiLtP (/!'

Itntatu l^arcr Ic^ ln-irn^^rn cos<^rha rlc^ ma^^ur intportcrnc•i^r

c^ur^ ttin.^tírt utru u.iur, coa imlarr^.^ioa<^s fnuurrhlcs rr^s-

Ix^^lu u la. m^tu•claa de r^st<^ cullivn, nl yur^ han rlc^ ufrrc-

ta^r ttrenos clur^ a taitc^tú:. otru la.. rc^strir•c^iurtas uta lrt.^
ri.r>^;os, si fttc^.tie itttlis/t^n.^^rtbl<^ mn,tztr>ttr^rlrr.,, Itor M

épncrc r^tt yue ha rlr> comr^tasru- rr. «rrtntcttr.+r^, hurert clr^-

s<>ablr>. ba^.1o toclu.ti lus ^^u^ntus rlr^ rista, yur^ .tir> tlucretr^

la. libr^rtrtrl rle contc^rcio c[r^ r^slr^ tttbí^rt•ulu, ntnclirlcc

yur^ sr^rr•iría tIc> r^tt.tirtvo /xrra In /tosib/c^ ea-tr^n.tiiórt rc lrt

cosnclttt. rlr> rnt•ir^rrcn, ul trti.,mu tir>rnho qttr^ r^.^timttlarírt

a lu.e rrl,rri^ultorv^s Itartr incmrnt^ntar r^l tírt^a tlt^ este ctrl-

tivo.

5i. es[^rt tn^cli.clrt .tir^ rlecretru•rt cota tir^trtltu suficietatr^
par^u qrtr^ Ict iai.^iatii•tc pctrticul^o- pu^liesr^ ur^aniycm In
reuo^;irla en ti^r^m/tu ulturtrutu, .,r^ ^oasr^l,ruiría rna opru-
vechrmtir^rtto iritr^^r^il c>rt ép^oca ^iclr^ctt^rc/rr ^-, subre toclu,

r^rt la c•rwwttur•^t yue ttuttu ittlcrr.^rt, ]tnsta consr>^uir el
enla^•r^ c•ua lce praíxima c•osecha clr^ ^e>rectles.

Cloru r^.aá yuc^, netrtyur^ uta puc•o t^ltc^rar/n.. las coti-

rlicionr^s ^í.picas rlr^ r^,titc culiit•o rle pa-tutn tr^mltrtnt^t,

yur> r^otnr^ttzrtbtt r^urt lrts ^t^arir^c/nrlr^.c rlr> /n•imur rlr^rli^ctt-

rlas a. lu exportrccirítt, rr^cobiclas nru^•htts rc^^•r^s tt ítlti-

ntos rlr^l ttu^s cle t»^urzo o prinrr^ru.ti rlt^ rxbril, Irt pla-►a-

trtcidrz .+r^ ltrr realizttrlu r^tt. c^l /trc^.+r^nte año r^tc c•antidcrcl

r^xtrrturclinuria. .^l u^tr.rlur^ tao todn., lrr.+ i^rtrir^rlarles ent-

l^leculrt.^ hctyan sido rlr^ lns emi-tu^rctr^mc^nt<^ ^rnrpratias,

subrc> tur/u en detertttinctdas ^otaus, sí, se Ita I>r^cho ltc

oherut•i.órt r^ra époctr u[^orrurtr^ lta^r•a ytte la rr^r•ngirln se

re^tli^c•r^ r^sralonarltuttc^tttr^ tt p^n•ti.r clr^l próiimo nu^s dr^

natcrzu.

Otru aspecto intr^rr>santísi^nto u consirlerrn• r^n esta
prorlurt•i.rín r^,+ lcc ru^ur^.tiidce^l de rr^cunqui,am• los mer-
ctcclos h^abi,tualr^s clr^ r^xporta^cidtt rlr^ l^atatct tr^nrhrana,
yue r<^Itrr^.er^tat« bccrt c^tc utras épo^ns tttaa fur^tzt<^ inthor-
t«rtte rlr^ rli^cistts, ho^- ^rui preci..ns pttr•a r>1 jur^l;o de
rtuestro r^untercio inlrrttacionttl.

Las r^.^r•usrr.ti ccuttirlcttlr>s yr^e sc^ r^xpurttut rl<^ Cruutrirts
^y Bctlr^arr^s jtor eG mnntettito v al^,rruzns pc^yur^ñns pur-
tidcrs <lc^l r<^sto cle la Pertínsttlct, ^mdrírtt> vr^rsr^ inere-
ttac>tttriclas r>t> cctntpañcts sttcesii^as cott las r^xportttcio-
aes clrísirns cle^ tocla. lrr rostrr tner/ilr^rrcínua, rlr^srle ^^In-
ttcró htr.,tca Rlrtlaga, sita que ello rr^l^rescntco•cc rlesabrrs-
tr^cer r^l ntr^rctulo nuciurtrd^; pero, lrrrra T^orlr^r rr^alizrrr

^n coarliciortes r^,^tn r^x/turtccci:óti, es itaclispettsrrble que
,r^ r/is^rort^a r/t> agiliclarl .ti^uficir^ttt<^ Itartt lo{,rrar r^frrctuar

r^l rzrr^nqur^ ^^ta Irts í^/ru^•o., ^^ conrlic•iones pr<^cisrrs v sin
.^ttjccidte rt clcterntitt^ulns órclerze.,, lt^s cttctles, pur ^star
r^ttcantitaa^la•ti a.lgunos zu^cus a ttra nucyor altrut^r _̂chrt^-
tnietztu rfc>l rertclitttietttu pura qtt<^ sr^ tr>rntitte ltt for-
mn-ciótt dr^ lus tuliérc^tlos, im^f^irlr^rt nltrov<^chm• É^hocas
^ conrlic•iora<^s de la jxtlata, ^un la hacen ntíc. «/tr^teci-

blc^ r^n t^l nt<>reatlu r^aac^rior.
No se oll.^itlr> yur^, a.rlr^rn.ris rl<^ lut;^rn• con r^l Itrorluctu

c(e estas intportaci^ora<^s la simir^tttr^ que anualmr^tttc^

h-nr^nrns r/r^ rlifc^rr^tttr>.ti paísc>.e, r^sto Itorlrín rr^/n•<^.^^tt-

tar tttt^i requiza extraurtlinarirt jtru•ti Irts rcgionc^s rlort-

r/r^ ttilt^.. ^ultivos rle prztttor h•tnt .^irlo trruli^ruttal<>s,

tau.tt sin cutztrx.r cora la ntr^jora rlr^ rntr^sh•a- bttlutczrx co-

nterctial, ya tcpu•ntad^i tuitcriorntertl^.

Esti^mrrtnos, r^ra resunteti, qut> r^l m.umr^ntu r^s tnttr
ftii•or^t•blr>, ^^ estamus st>l,rztros yuc^ los ^17inistr^rios cle
-lgriculturtc^ c Inclustrirc ^• Contr^r^io sabrúrt nprovc^-
charlo parcc u.n enscr.yo ytte, au^ti^ r^n el ^c^or rle los ca-
sos, tto hrt, de pr^ju-z^ar solttcioar^s dc^fiaiitivn.ti, aun-
qzte estri meclidci habrín clc^ ser bir^a r^cibida ^^^ sc^cutt-
claclcc, tatito por los n^ricttlturus, como por• los rottsrt-
ttr,iclores _y contercitatlc^.e rtf^rtnrlos.
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UN ANTIGUO MEDIO DE FERTILIZACION

LOS HORMIGUEROS
Por CRISTOBAL MESTRE ARTIGAS

Ingeniero agrónomo

E1 em^^leo de lo^ ahono< minerales, como prác-

tica muy divul^ada ent re los a^^•icultores, es mo ^

derna Gracias a él han podido aumentarse los

r•endimicntos de los cultivos.

Ante el incesante incremento de población y

el ascenso en el nivel de vida, si se hubierc re-

trasaclo Su conocimiento. ^,cu^il sería el régimen

de fertilización que ^cguiríamos?

Seguramente que no 5e despreciarían, sino que

inás bien ^e intensificarían, los procedimiente^

clásicos conocidos desde las primeras civilizacio-

nes. Estos se ba^aban principalmente en ]os se-

canos, en la producción má^iina de estiércoles y

en la repetición de labores. La eaperiencia de si-

L"istu rl^^ lus cliferer^ic^., rurn^^urzeratea^ ^le tuz hu )tl//ttr'Po

glos había clemostrado que preocupándose de ^i

chas oper•aciones se consc^;túa el aumento de co-

sechas.
Pero además de estos medios, que tienen uz^

carácter general, no se despreciar•ían todos aque ^

llos otr•os c^ue hiciesen ^osible, en ciertas situa-

ciones especiales, el increniento de dicha i'erti-

lidad.

Así, por c jen^plo, se procedería como se ha he-

cho durante siglo^, en localidades de r•egione^s

^nontañosas y de suelos hoco silíceos, a la ester•i-

lización pat^cial de la tieria por combustión de

prodtzctos ag'z^icolas Y>ar•atos, tales como monte ba-

jo, sar•mientos, etc.
A este fin re^pondía la práctica, hoy casi en

ciesuso, dc los hor•mi^;ueros. Estos consistían en

montículos formados por pequeñas gavillas de

combustible, qt^e se cubrían de tierra; prendién-

c^olas fuego, se originaba la tostación de é^ta; re-

partida después por el campo, aumentaba, a pe

sar de su pequeña cantidad, la fertilidad de la

capa lahorable, permitiendo la continuidad de

los ct^ltivos y asegurando rendimiento^ satisfac-

torios.
h^n ciertas hoblaciones agrícolas de Catalutia.

no ^anaderas, y por tanto ^^roductora^ dc poco

estiérc^l, e^n las que regían los contratos de apar-

cería, era corricnte con^^enir que se debían con-

feccionar anualmente un nínnero míniiuo de ho^-

miguer•os por hectárea.

Recuerdo, por tener ya bastantes a^1os, el afán

con c^ue en pleno ^^erano, después de levantado

Serriur^ de icrr hur»iiyuero dc^s^^ués de lu^ combustiúrr:
1, [iei^ru qtcenzart^^; °, tierrc^ ulitt.t>^udn; 3, lic^^rrr^ 7^oru cte-

lerztudu

cl rastrojo, los agricultores del Yanadés prc^ara-
ban centenares de horinig-ueros, cuya^ capas que-

^nadas repartían, al comenzar el ot,oño, por sus

campos, como medio principal de sostener la fer-

tilidad.

No estamos, afortunadamente, en ^^1 caso d^^

una falta total de abonos minerales, pero sí es

ciert,o que no disponemos de todos lo^ necesa

T70S.

Para salvar cl déficit^ quc de ellos ekiste, ^nc^

pociría acudil^se en ciertos ca5os a los métodos an-

tiguos, mejorados, si cak^e, por su estudio téc

nico?

In^^iradas en este criterio, se han iniciado in-

^^esti^aciones sobre dicho tema en la Estación dc

Viticultura y H]nolo^ía d^^ Villafranca dcl Pana-

d^s. Por ser éste un Centro especializado. par^e-

ce, a primera vi^ta, que no encaja en él pre^

5f l



aGRICULT Urie

ocupar^e experimentalmente de temas agrícula^^

de carácter general ; per^o no dejan de existir ca-

sos en que está justificado que se atiendan e^tu

dios, aunqtie interfieran con los propios de otras

Estaci^nes, y éste es uno de ellos. La r•azón es la
si^uien t.e :

Cuando en las viña^ de dich^^ Latableciinie^nt^^

se arrancan las vides de una parcela, pot• hahei•

terminado las eXpei^iencias en ella planteadas, an-

tes de ser replantada, v en un pei^íodo mínimo dE^

Seis o^iete años, se destina el tcrreno a cultivos

anuales cle cereales, legumino^as, etc. Entonce5

es cuando se pIantean problemas agrícolas de ca-

rácter general que, aun tenienclo para e1 Esta-

}^lecimiento un aspecto secundar•io, no dejan dc

interesarle.

Por e^te motivo, en las circunstancias acttla-
les de escasez de abonos, ^e ha ensayado, com-

parativamente con éstos, su sustitución por los

^^or, ^i^^,^^^a
» »

fl^7lllll^lf^2t (('OIUI' OáCUI'U)

^ruema^la (col^^r rojizo^ ..... ^ dc los h^,rmi^
^TllE'C<)S..^_ n » supc^rfi^^ial (color normall ^

t » » tcstigo cl^^l mismo camp^^, ^in hormigu<^ro:.
5. » » mr_>zcla ^Ic 1. ?^- ; con I,i -1. predominnn^l^^

i^l r^^^ci^;^^.

Ub.e^^^•^rnrFo^lcs. 'Poclas la^ macetas f'ucron sc^lb,atia^ t^ti
cl mSsmo clia, con i^;ual númcr^ de ^imicnlE^s colr>c^tclas a
la misma ^iistancia ^^ ^^r^^funclidad, t^n al^ril Ile 151^;.

hormigueros, desarrollando tales ti•abajos en eI

campo, cn t,iestos y en el laborat.orio. He aquí dos
cle las varia ► experiencia5 en dicho Centro real^
•r.adas a cste fin :

En wza p^rcela, en yue se había arrancado la

viña en 1940, se procedió a la ejectzción de hor ^

migue^ros en un^ mitad, quedando la otra comn

testi^o. Se efectuó, a su debido tiempo, la ^ien^-
17ra con trigo Capelli, sin emplear ahono^ or^^á ^
nicos ni minet^ales.

Un^^s días después de procedeY•se, en junio, a

Ia sie^^a, se efectuó por separado la trilla de las
gati^illas correspondientes a las dos porciones de

ter•reno que se comparaban, habiéndose obtenid^r

los siguientca resultados, en kilos de grano por
hectárea :

Con hormigucr^os ... ... ... '^.31^ Kgs.
Sin hor•mi^ucros ... ... ... 1.408 »

F.n el siguiente año tuvo lugar, cn algunas par-

celas de tierra campa de la Viña E^perimental B,

la cont.inuación de lo^ ensayos que sobre este te

ma tan bucnos resultacios dieron anteriormente.

A dicho fin se dispuso de tres porciones de te ^

rreno: ^^, b y c, con las cai^acterístic^a< siguien-
tes :

Procedían todas ellas de viña arrancada, por

haber t^rminado la eYperimentación en las cc-

pas que en 1919 habían sido hlantadas. Dichc^
arranque tuvo lugar en anualidades sucesiti^as.

La par•cela a Ilevaba dos años de cultivo ce^-
real, habiéndose fertilizado con hormigueros in-

medíaYamente de^pués de las co^echas de 194:)
y 1941.

La parcela b fué sen^brada después del arran-

que de 1^ viña, en septiembre de 1941, ejecután

dose hormi^ueros en el intervalo hasta la siem-

bra.

La parcela c estaba en las mismas condicione:

de la anteriot^, pero no se ejecutat^on en ella hor

migueros ni se aplicó abono de ninguna clase.

Se sembró en toda^ ellas la misma clase de tri-

go : la variedad L-4.

Los resultados obtenidos, después de la trilla,

fueron los siguientes:

I^Kre Ila.

Parcela a(dos años de hot^migueros)... 1.848
» h(un ario de hormiguerosl... ... 1.431
» ^^ (sin hormiguet^os)... ... ... ... L342

Los aun^ento^ de producción con r•elación a 1^

harcela c^, considerada como t.estigo, han sido.
hues :

Con dos ^ños de hoY•miguer•os ... 50f^ Kgrs. Ha.

Con un año de hormigueros... ... H9 » »

Interesanclo intensificat^ estos estudios, con tie-

rras procedentes de difet^entes partes de un har^-

miguero, que se colocaron en macet.as en las quc

se semhi•ó cebada, se emprendió el siguiente ex

perimento, con el fin de estudiar cuál es la capa

ae tierra de hormigtiero que reúnc mayores con^

áiciones de fertilidad :

.i l



^GRICULTURA

La maceta número 1 contenía tierra ahumada.

La maceta número 2 contenía tierra quemada.

La maceta níEmero 3 contenía tierra superficial.

La maceta número 4 contenía tierra testigo.

La maceta número 5 contenía una mezcla de

las cuatro anteriores, en la proporción en que en-

tran normalmcnte en el terreno después de re-

partido el hormiguero.

La cantidad de tierra contenida e^n cada mace^^

ta era de 15 kilogramos.

Denominamos tierra ahumada aquella que no

sufre la acción directa dcl fuego al quemarse^ la

Ieña, pero que por e^ncontrarse en la capa supe-

rior, por donde respira el hormiguero, participa

de la acción del humo, al desprenderse éste, y del

calor, una vez tapado el hormiguero.

La tierra quemada la sacamos de la capa que

eXperimenta el contacto directo con el fuego.

La tier•ra superficial es la de las partes extre-

n:as inferiores del hormiguero, que sufre algo la

acción del calor, pero no la de la llama ni del

humo.
La testigo es tierra del mismo campo, antes de

efectuar 1os hormigueros. .

Desde un principio se notó más vigor en las

plantas sembradas en las macetas númcros 1 y 2.

Cuando fueron a espigar. la diferencia era muy

notable.

Los cuidados que se han efectuado en las ma-

cetas han sido iguales para todas e^llas, y 1a siem

bra se efectuó el mismo día, con el mismo núme-

ro de semillas. de cebada y a la misma distancia.

Cuando las plantas llegaron a su completo des-

arrollo, se pesaron aparte el grano y la paja oh-

tenidos en. cada una de las macetas. Los resul-

tados fueron los siguientes :

MACETAS

Pcso
del rrano

AUMENTU F.N RF,LACIU^
AL TES'I'IGO

Cramov Gramos Porcentaje °^o

l^rízmero ] ... ... ... 12.15 1,65 15,71

» 2 ... ... ... 13,55 3,05 29,04

» 3 ... ... ... 13,40 2,90 27,61

» 4 ... ... ... 10,50 - -
» 12,80 2,30 21,90

MACr:'rns
Pesn

de la paja
AU.NEV'1'O EN RELACION

AL ^'I;S'P^CO

cramoe Gramoa Porceniate ^!„

Número 1... ... ... 50,50 39,10 343,00

» 2 ... ... ... 26,30 14,90 130,7

» 3 ... ... ... 12,60 0,60 5,26

» 4 ... ... ... 11,40 -

» 5 ... ... ... 15,20 3,80 33,33

De estos datos se deduce el vigor que presen-

taba cada una de ellas. El peso del grano de las

números 1 y 2 es bajo, comparado con la paja,

porque, antes de efectuar la completa granazón,

los fuertes calores de primeros de junio per•judi

caron las plantas. Este fenómeno afectó princi

palmente a la número 1.

Para darnos idea de la fertilidad de cada tma

de las tierras, se de^terminó, después de la cose-

cha, el nitrógeno t,otal de la paja, del grano y de

]a tierra de cada una de las macetas; los resul-

tados siguen a continuación :

NITROGF,NO TUTAL PoR 100
MACE"1'AS

Paja Grano 'Pinrrn

Número 1 ... ... ... 1,6^3 ^,41 0,131
» 2 ... ... ... 0,67 1,82 0,126
» 3 ... ... ... 0,54 1,57 0,114
» 4 ... ... ... 0,50 1,50 0,103
» 5 ... ... ... 0,61 1,70 0,120

La tierra testigo, antes de la experimentació^i,

tenía una riqueza de 0,103 de nitrógeno total

por 100.

La cantidad de nitrógeno fijado, desde el mo ^

n^ento de efectuar la siembra hasta la rcrcolección,

en cada una de las macetas, teniendo en cuenta

el peso de grano y paja obtenido en cada una dc

ellas y su porcentaje en nitrógeno, así como eL
aumento de este element.o que experimentó 1_Z

tierra durante el período, son los consignados en

el estado adjunto :

NITROGI^,NO ALMACE;VAUO NitrG^eno

'
MACETAS I^e j a Gruno Tierra

Cotal tijado

_

Gramoe Gramoe Cramoe Gramos

Número 1... 0,848 0, ^92 4,20 i,340
» 2... 0,176 0,2^(i 3,45 3,972
» 3... 0,064 0,210 1,f^5 1,924
» 4 . . . 0,057 0,157 - 0,214

» 5... 0,092 0,217 2,55 2,859

Según estos datos, en la capa de tierra ahuma-

mada hubo una fijación int.ensa de nit.rógeno,

hastante más acentuada que en la tierra qucma-

da ; quizá hubiese sido cn ambas mayor, si lo^

fuertes calores de mayo no hubieran impedido la

buena maduración del grano, ya que varias espi^^

gas, se perdieron ; además, aquí no queda consig-

nada la cantidad de nitrógeno que representar^

las aristas, glumas y glumillas.

► •^
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I►n la 5, formada por la mezcla de todas la^

ticrras, se nota también tm aumento de nitróge

no ; éste es menos perceptible en la tierra de 1^

capa superficial del hormiguero, por sufrir ésta

muy poco la acción del calor.

De esta experimentación se deduce que no es

necesario llegar a la completa esterilización del

terreno. Es, pues, un hecho que no admite duda

que la tostación de la tierra, de tipo corriente.

aumenta su fertilidad.

;,Cuál es la causa'? Se han querido explicar los

favorables resultados de los hormigueros, basán-

dose en las modificaciones de orden físico y quí-

mico que experimenta ]a tierra calentada.

No cabe duda que e^stos factores de m^jora-

miento existen ; pero, en nuestro concepto, no son
suficientes para explicar la citada eficacia. Inter-

viene con toda seguridad un factor biológico, quN

conceptuamos el principal.

Cierto que el calor, en la práctica de los hor^^

migueros, destruyc los microorganismos que vi

ven en el suelo, y a primera vista parece una in-

congruencia admitir que la eliminación de dicho.;

scres vivos, entrc los que se encuentran los ni-

trificadores, pueda reportar alguna ventaja.

Sin embargo, si ]as te^mperaturas son adecua-

das, es decir, si no pasan de ciertos límites, es

posible queden esporas de n^icrootganismos úti-

les, los cuales, pasando después, cuando la hu-

medad es rest.able^cida, a formas vegetativas. pue-

dan actuar con exclusividad en el terreno, sin la

lucha con otros microorganismos que son sus

competidores o exterminadores en las condicio-

ncs normales.

Las bactcrias fijadoras del nitrógeno al e^tado

de esporas pueden resistir la desecación duran-

te largo tiempo, merced a la protección ^rue les

proporcionan las sustancias coloidales del suelc,
principalmente la arcilla.

Según los estudios realizado^ por el colabora-

dor señor Mestres Janer, de la Estación de Vitt-

cultura v Enología de Villafranca del Panadés,

los microorganismos actuantes en los hormigue-

ros perteneccn al género Clost,ricliic^z. Convienc

que se intensifiquen los estudios sobre este par-

ticular.

Estc tema figura entre los que tiene plantea-

dos el Instituto Nacional de Investigaciones Agrn-

nómicas. En el níimero de junio de 1^)49 de su

Roletírz está incluído un trabajo cn el que se ex

ponen con más detalles los estudios que sobrc

e] particular se han realizado en dicho Centro.

Sería dc desear que algím técnico, ansioso dc

prestar un gran servicio a nuestra agricultura.

desarrollara un programa de eshldios de l^Zicro

biología agrícola de los hormigueros, en la se-

guridad de abrir nuevos horizontes, amplios y

prácticos, en este antiguo sistema de fertiliza-

ción.

La investigación podría. desenvolverse en dos ^

sentidos, a cual más interesante : el biológico y el

económico.

Con relación al primero, deberían precisarse ,y

estudiar a fondo los microorganismos nitrifi

cantes y sus condiciones óptimas de vida. De su

conociniiento se derivaría la posibilidad de me ^

jorar la eficacia de los hormigueros efectuando
siemhras de ciichos microorgani^mos, a fin de au^^

mentar su número; bastaría para ello repartir

esporas mezcladas con tierra fina, procedente^s dc

cultivos hechos exprofeso en laboratorio.

En cuanto al aspecto económico, se concibe la

posibilidad de sustituir el clá^ico método de los

hormigueros, que requiere mucha mano de obra.

por otros sistemas de tostación de la tierra en

que se aplicaran dispositivos modernos mecaní ^

zados.

Repetimos quc este método antiguo de fertili-^

zación merece ser estudiado para aplicación sólc

en zonas dondc cl combustible sca barato, como

sucede cn localidades montañosas, en las que la

limpia dc bosque o de yermos es conveniente, o
también en comarcas vitícolas, en due, por la

abundancia de sarmientos, éstos tienen poquísi-

mo valor.

5:3



ACTUALIDAD MUNDIAL

EL PLAN DEL [ACAHUET EN TANGANIKA
Por EMILIO GOMEZ AYAU

Ingeniero agrónomo

Cualquier curioso lector de la PrEnsa inglesa

habrá podido observar, en los dos íiltimos mese^

de 1949, un verdadero aluvi6n de comentat•ios,
que aiín continúa, sobre el g^-o^t^.rr^l^rzut sche^me, n

plan del cacahuet., con inde^endencia de los vi

vos de^bates que ha motivaáo en ]os Comunes (21

de noviembrel y en la Cámara de los Lores (14^ de
dicieinbrel. Este lector habrá obser•vado tambiét^

que la politica ha tomado cartas en el asunto, z^

que e] fracaso en ]a consecución de la^ metas se-

i^aladas en el gran plan de siembras de cacahuet

en 'Canganyika se ha convertido en un arma mu^^

í'uerte en manos de la oposición.

Pr•^scindiendo cle este último aspecto de polí

tica de partido, el examen de lo ocurrido tiene un

intcrés técnico destacado para cuantos se preocu
pan por las gr^andes o}^ras de transformaciór

agraz^ia y de colonización, cn su más amplio s^n-

tido, y aún mayor en el campo de la política eco-
n^^inica mundial, ahora que al Continente afri-

r^ano se le mira como una de las tierras ^e pr«-

misiót7 para resolver todos esos problem^s cle fal-
ta de alimentos, de que la F. A. n. nos habla

tan frz^cuentement.e, en esta época en que la .^om-

bra de R. Malthus parece revivir en manos de

a^oreros y pesimistas.

Pretendemos, con la mayor ol^j^tividad, cer,-

trar^ el problema, dando cuenta de lo ocurrido ;

resumir los comentarios ptincipales c{ue ha su5-

cit.ado ; destacar las causas mác salientes del fra ^

c^so, y, sobre todo, deducir las en5eñanzas de e^

ta gran exper•iencia de^ coloniz^ción a marchas

forzadas.

En 1946, la escasez de grasas ,y aceites que ve-

nía registrándoce en el mercado mundial se a^ra-

v6 por dos m^tivos principale5: la reducción en

la cosecha de soja de Estados Unidos, c{ve hizc,

se suspendieran a partir de 37 de diciembre de

c]icho año las exportacione^ de amhos pt^oducto^,

y los bajo^ rendimiE:ntos de la campaña ballc^nc^-

ra nZUndial. Estas circunstancias a^ravZr^m aúi;

nlás la situación, ya difícil, cn Inglaterra, y^e

cr^ó, por consiguiente, un ambicntc fa^^^^ral^>le a

cualc{uier mcdida que tratZra dc 1•esolvcrla. Na-^

da más natural que el Gohiern^> lahor•ista apr<>v:^^-

char•a la ocasión c^e demostrar• su sensibilidacl an
te el problema v lo abordara, formulanclo «tm

^ran plan» , a lo^ qtze tan af'icionac3a es la menl^^-^

lidad socialista de todos los m<ltices.

Plan.es ^ rer^C^^aciones.-Y hien puede a!'irm^^r•-

se que Mr. St^.rachey, ministr^^ de Alimer^taci^ín,

t^uvo unas mir•as ambici^sa^: 3.^^00.000 acr^^s,

eqtzivalent.es a poco más c^e 1.O00.000 de Has.. sc

^emY^rat^ían de cacahuet en 'h<Znganyika, sup^^r•-

ficie que, incltaso en un ^^t^im^^r inforn^e a qtic^ in

mediatamente aludirem^^^, ^e l^^^nsó elc^^ar <^

^.200.000 acres.

De eómo este ^loho fué desinflándose, }>c^dc^^

mos darno^ cuenta examinand^^ ti•es i^lon^c^nt^^^,

^^ecogidos de otros tantos inf^rmes oficiales : in ^

Por^ine de la 7^^isión ^Vakefield en 1946 ; rectii'ic<i ^

ciones de 194^, como consecuencia de la 1•isit^i

de Mr. Strachey a las plantaciones, y recientF^^
declaraciones del ministro a]a Cámara de ]o^ Cc^

munes, al discutir el informe sohre la actuac•i<ín

de la O. F. C. (Ovca^seas I+^^d Corporationl cn
no^^iembre tíltimo.

Según el infoi•me Wakeficlc^-I^c^sa de lS)4(i, s^^

esperaba ^odcr roturar, en l S)47, 150.OOQ a:^re^

(unas 60.000 Has.l, y en ]S)4H, 450.000 ac•rc^

(]H0.000 Ha^J. lle esta f'or•ma sc^ ^^cnsaban obtc^-

ner 5;.000 toneladas dc cacahuct en 794R y

22í^.000 en lS)-I^. La cantidad quc habt^ía quc^ in-

vertir, para lle^ar a estos resultaclos, se cif'rah<;

en 23.975.000 lihras esterlina^, v cl coste^ c^c^ rc^-

tut^ación, por acre, se calculaba en 3 libras. 1^

chelines y 4 heniques. Fn ]^is ^^^rimeros m^>m^^n

tos sc encar^ró d^l de^arrollo dcl proYecto, en f^n^

.^-4
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ma de simple gestión, a la United At'rica Compa-

ny Limited. Las primeras actuaciones se inicia^

ron en Kongwa, en la parte central; en Urambo,

en la occidental, y en las provincias del Sur

Ya a principios de 194H se empezó a ver que

los resultados no se aproximaban, ni por lo más

remoto, a los previstos. Sólo se había logrado ro

turar y sembrar 7.500 acres en Kongwa y 22^ en

Urambo, frente a los 1 ^^0.000 previstos, ,y la co-

secha alcanzada sólo había sido de L5f^6 tonela-

das, frente a las 57.000 que se esperaban. Po^•

otra parte, el coste

real de rotttraciótr

era diez veces ma-

yor que el previsto.

Esta ducha de agu^)
fría a las optimista;
^speranzas de 1S)4E;

se tradujo en una in-

t.ensa c a m paña dc
Prcnsa y en una vi -

sita de NIr. Strachey

a Tanganyika en jlz-

nio de 1948.

De esta campañ^,

de Prensa y de esta

visita surgieron mo-

dificacio n e s en ei

plan primitivo, quc

COnSlstlerOn, pT'mCl ^

palmente, en la in-

troducción del gira-

sol para sustituir ai

cacahuet, sobre todo

en tierras compacta^

como las de Kong-
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En cuanto a obras de transformación, se^ me

joró considerablemente el puc^rto de Dar-es-Sa-

laam, así como el t'errocarril de este puert.o :

hongwa y Urambo; en la provincia del Sur se

construyó un oleoducto de 116 millas, entr^^

l^7twara y el centro de la zona de siembras, ca^

paz de conducir de 80 a 90.000 toneladas de

combustihle al año; también en esta zona se

construycron 90 millas de ferrocarril, enl re Mtwa^

ra y Nachingwea, y el nítmero dc tractores pe-

sadoc, en servicio, se elevb,
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wa, y, tanto en una como en otra de estas plan
tas, hacerlas alternar con sorgo, soja, j udías,
maíz..., huyendo del monocultivo estricto, en que
al principio se pensó. A partir de marzo de
i949 se encargó a la Overseas Food Corpora^^
tion (O. F. CJ el desarrollo del plan.

Según los datos que obran en el informe de la
0. F. C., tan de^batido en el mes pasado en In-
glaterra, en el período comprendido desde 1 de

marzo de 194H a 31 dc marzo de 1J49 se sembra^^
ron las superficies si^uientes :

RFGION

non^^^n ................
Urombn ................
rn^vineia del Sur.......

Supe^li^-in rembradn en :^cres
(I ^rrre - u,9096 Ilas)

Cer^rhuet Cira=ol

TOTAL

\Iuíz

1.72i
250

25.105
4R7

25.592

19.4?9
2.0^2

21.481

46.267
2 7,v9
564

1.97ó 49.620

sólo por•

de S)7 el año anterior,

a 439. El aumento

de pcrsonal fué tam^

b i é n considerable,

ya que sc duplica-

ron las cit'ras en ut^

año; en marzo de

1^49 irahajahan en

cl desarrollo del plan

1. 1 S) ^) curopeos v

2^.000 indígenas.

1+^1 importe de laa

c a n tidades ^nverti

das, en novic:mbre úl-

timo, segítn declara-

ciones del ministro

de^ la Alimentación,

asciende a 29.350.00(i

lihras esterlinas, que

^UpOneYl Un ^» pOr

10O de aumento so-
bre el presupuest^^^

to?al previsto en el
primitivo informe de
1 t)^}fI ; y como la su
perficic sc^mbrada es

que sc espcraba alcan-

zar, fácil es comprobar que los costes reales han

sido docc veces superiores a los previstos. Las co-

sechas ohtenidas en la í)ltima campaña se redu
cen a 3.150 toneladas métricas de cacahuet en

cáscara y t?t)0 toneladas de sernillas de girasol.

^nte la dureza de estas cifras, no ha de eztra-

ñarnos la ^ran preocupación de que ha dado
prue^Y^a la Prensa inglesa, ni tarnpoco que la opo

sición haya planteado serios dchates sobre este

asunto en c^l Yarlamento. Otro punto del intor-

me, ohjeto de muy vivos comentarios, ha sido que

los expertos contahles afirman que la contabili-

dad estahlecida por la (^. F. ('. no ha permitido

obtener los datos suficientes.
La propuesta de ahrir tma nueva investigación

sobre este asunto, t'ormulada por la oposlción ^^r.

el 10 100 dc la

J.>



primera. ^^^^•ciún
l ferroc^rril entr^•
^car^ y 3Tilan^lttini

'1'r^^•tur dc rrtin p^i[en^^iu
ri°alizan^ln trul^a.ju^ de ^n^i-

cimi^^ntu ilc ti^^rra^.

^
1'a.u^Pu ili• ^•a,^^ahu^•t
li,lu Para ^•u^i•^•I^.^r^e

I^:fr^^tu ile. I^^ sequi^i cubr^^
un i•ttn^pu ^le ma.ír en la

runa de [ionR^l'a.



e1GRICULTURA

ambas Cámaras, fracasó en los Comune^s y triun-^

fó en los Lores. En sus declaraciones, el minis-

tro de la Alimentación afirmó que el plan seguía

siendo tan necesario en estos momentos como

en 1946 y que el Gobierno estaba decidido a lle-

varlo a cabo, con los reajustes necesarios, de tal

manera que este año podrían sembrarse 104 OOC

acres de cacahuet y girasol, y en la campaña

1950-51 habría de duplicarse e^sta superficie, y

que el coste de roturación, que actualmente era

alrededor de las 14 libras por acre, espera que

pueda reducirse a unas 10 ó 12.

Crítica,s ^^ c^omentarios. - Aun los comentaris-

tas más sensatos reconocen que el grandioso plan

ha acabado en un fiasco, si bien no en irremedia-

ble desastre, ya que seguramente será posible

producir económicamente cacahuets en Tangan-

yika ; si no en Kongwa, por lo menos en las pro-

vincias del Sur, donde las condiciones del suelo

^^ clima son más favorables, pero de todas ma-

neras, advierten que, si una Compañía particular

hubiera sido acusada en esta forma de no llevar

sus libros dc contabilidad en regla, no hay duda

que hubiera provocado una acción enérgica de

sus accionistas e incluso la intervención de la

autoridad.

No pueden olvidarse las dificultades inheren-

tes a una empresa de esta naturaleza-continúan

diciendo-. Una cierta confusión inicial es inevi

tablc; pero la experiencia ha sido adquirida a

un prccio excesivamente elevado. y lo m^5s gra-

ve es que ni siquiera ésta es completa, pues po-

co se sabe de las condiciones del suelo, del régi-

men de lluvias, de las posibilidades de riego en

algunas regiones, de la mejor utilización del tra^

bajo indígena..., cuando todos estos estudios son

premisas indispensables en cualquier empresa de

colonización, y todos ellos, anterio^•es a la inicia-

ción de los trabajos.

Hay una frase sobre la que queremos insistir,

por coincidir plenamente con nuestro punto de

vista ; ésta aparece en un editorial de Sx^ectato^^

del 4 de noviembre tíltimo, bajo el título

«Groundnuts Gloom». La frase es la siguiente :

«Todo este astmto ha sido llevado desastrosamen-

te de prisa. Y, como hemos advertido repetidas

eeces, correr en Africa es fatal.» Y nosotros aña-

dimos, por nuestra cuenta, que correr, no sólo

c n Africa, sino en todas partes, es siempre fat,al.

Recapit2^lac^ó7c ^/ enseñ.cenzas.-Hora es ya de

que tratemos dc extraer de esta información-ne-

cesariamente dispersa, por su origen unas con ^

clusiones que, a manera de enseñanza, justifi-

quen la utilidad de este comentario. Ante todo,

^qué causas han conducido a resultados tan de-

sastrosos, a primera vista'? ^Han sido todas evi-

tables, o no'?

Creemos que se han cometido equivocaciones

que han podido evitarse en su totalidad o, por

lo menos, en gran parte, tales como las siguien-

tes :

1.^ l+^alt.a de un estudio suficientemente deta-

llado del medio objeto de transformación, espe-

cialmente en cuanto afecta a características de l05

suelos, dcl clima, de las posibilidades del traba-

jo indígena, etc.
2.^ Falta de una experimentación pre^ia quc

hubiera permitido ajustar a la realidad los cos-

tes, fijados con un exceso de optimismo en el in-

forme primitivo.
3.^ (^uc no debieron iniciarse los trabajos dc

roturación en gran escala, por lo menos, hasta te-

ner bien resuelto el problema de las comunica-

ciones, hasta disponer 2r^. sit^u. de piezas de re^^

puesto abundantes, de talleres adecuados para la^.^

reparaciones de los grandes equipos y de unas

condiciones mínimas de habitabilidad para el per-

sonal europeo que había de dirigir los trabajos.
4.^` Probablemente, y según se desprende de

Ios comentarios de la Prensa, parece que ha ha-

bido deficiencias administrativas, e incluso en la

elección del personal directivo, que carecía e^n

parte de la expefiencia necesaria para dirigir es-
ta clasc de trabajos.

En cambio, tenemos que considerar, como cau-
sas ine^itables, ]a^ siguientes:

1.^ La resistencia de los indígenas a cambiar

su forma de vida, que, como es sabido, est^ di-

rectamente ligada a las condiciones del medio en
que ésta se desarrolla.

2.^ L.as dificultades inherentes a la agitación

que en estos momcntos se observa cn la pobla-

ción negra de Africa, y que ha dado lugar a in-

cidentes de importancia en Rodesia, Nigeria v

en la misma Africa oriental inglesa, e^special-

mente en Kenya, debidos en gran parte a la ac-

titud intransigente de la población blanca.

3.^ Las condiciones adversas, desde el punto

de vista meteorológico, del año último, caracte-

rizado por una sequía ettremada.

Todas estas causas pueden reducirse, como los

Mat^damientos de la Ley de Dios, a dos princ^ -

pales : falta de hombres preparadoc y de tiempo.

factores indispensables para lograr éxito en em-

presas de esta naturaleza.

Abora bien, el creer que este fracaso sea otra

.; ;
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c^sa que^ una dolol•osa ens^ñanz^_I. ^^^ ti^c^^^^• l^s c^^-
^^s de quicio, y todavía más el ^firmar qtle por

este motivo de^a paralizahse tc^a a^ ^ión poste-
rior. Dos años es muy poco tieln;^o para sacar con-
clusiones definitivas, y sí s^ólo las necesarias p^-
ra demosi^I^ah la conveniencia de r•e^.tií'i^aciones,

c^ue ya se e^t^n realizando ; y con hespecto a w,^

cambio en la coyuntura del mercado mundial ^de
^rasas, ni se ha producido, ni es pr^ok^able se ph^-
dttzca en mucho tiempo.

En efecto, el últilno informe de la I'. A. O. ^OI•-

^^anización de Agricultura v Alimcntación d^ ]^s
Naciones LTnidas) sobre la situación mu^^dia] de
g^rasas y aceites combusti}^le^s, afirma que las can ^
tidades di^ponibles son inferiores en un 20 por

100 al consumo de antes de la guerra; qLlc cl ni-
vel de precios de 1as ,^rasas sigue sie^ndo mu,y su
perior ^1 de otros product,os ; que deberá estimti
larse la mejora de la producción y desar•I•ollar és-

ta en nuevas zonas, y que e1. aumento de la po-
hlación mundial ^upone al año t^n aumento de ne-
cesidade^ qtze se apt^oxima a Ias 250.000 tone]a-

das de esta clase de pr^oductos.
Buena prueba de ello es que Francia, en el 5ur

clel ^engal, está tratando de roturar 200.000 Has.,
para crear también una explot^ción gigantc de
cultivo mecanizado del cacahue^t,, y, según la^ úl-
timas declaraciones del director de la Com ^agnie

Générale des Olea^ineaux Tropic^ux (C. G. J. TJ,

e^t^ empresa ha aprcnciido la lección británica 'y
está dedicando una escrupulosa atención a la pre-
paración de los trabajos, actuando ílnicamente

sobre '?.500 Has., que pitnsa poncl• en ctlltivo cl

año próximo.

Poh último, ^,qué enseñanzas podemos deducir

de esta ^ran e^periencia? Desdc el punto de vis-

ta que pudiéramos llamar técnico, una, 1'unda-^

rnental: cl coI•rer en la resoltlción dc problema^

de esta naturaleza e^ peli^;rosísilno. F:I, ^rII?MI>^I

SÓLO SI► CON[PRA A UN PRECIO .^'IUY ALTO ; Y10 50^21-

^mente por el mayor• co5te dc la transf'ormación cn

sí, sino por el peli^ro de creal• situaciones inso^-

ter.ibles, que conducen nece^ariamentc al í'ra

caso.

En ctzanto a la politic^I de^ pue^ta en marcha d^^

zonas atrasadas, de qL^e tanto se habla en el mun-

do, y especialn7ente en relación con AfI•ica, c{ue^

esta finalidad no podrá alcanzahse t^n r^pidamcn ^

te como se cree^, y que sólo a base de una prl.a-

dencia, no reñida con la activic^ad, podr^ín evi

tarse ser•ios tropiezos, que aumenten aún más el

pesimismo que sobre la^ po^iY^ilidades de e^ste

Continente ya se han dibujado en al^,^inos li-

bros recien'tementc pub1ieados sobrc este pr^ble•

ma (1).

Para ]a política de «p!anificación» , a quc tan

aficionacia es la ingeniería social, tan de Ir^od^:

actualmente en el munclo, c^te fracaso, que ^,ra^

ciae a la publicidad con que In^laterra trata ^u^^

problemas ha podido ser conocido, no deja dc 5e^^

una buena lección.

(1) «Koad to 5urci^•aln. ^lc Willian Vogt; aLa^a C'ht^ncc
in Afrir^^^», dc A^eglcy H'<ircon.

I;splanaribn ^el Ccrru^•arril ^Tt^c^ra • ^1i1<iud^^ni.



'1'anto en su aspecto net<^n^ente científ^ico-in-
ve5ti^ación v e^pcrinlentaci ►ín como conside-
rada desde^ el punto de ^-ista dc la ap;icación

práctica, la inseminación aetific•ial ha entrado de

llenu cn el medio pecuario E^^l^^añol. Sin de^co-

nuc^^r que no en todos los ^^aíse^ cs }^r•áctica de

incumbencia e^xclusi^^a dE^l ^•^etc:r•inar•i^^, aunqu^^

c^stç ^icm^^re bajo ^u contro] dirc^cto, cosa natu-

ral y obli^ada, en España, a 1c^5 Scr•vici^>s Ofici^-
lcs d^^l Est.ado y l^2unicipios sc dcl>c, en su ma-

yor ^>arte, cl que se haya consc^uido vcncer la
^>p^^^ición de ]os primet^os tien^pos y cl que ^^ava

im^^lantándo5e con éxito, sin qu^^ nadie s^ ruho-
r•ice pc^r cl uso, a^-eces ahusc^, del lé^^mino.

Personalmente, yo dek^o considerarn^c respon
^al^l^^ de ha}^er contrihilído, en 1<^s ati<^ti :31 ai 3h

v en 1c^5 ^icl ^0 al 47, desde mi ^^u^^st^^ en la Je-
f^^tur•^, dc Investigación, T^:n^E^ñanza y Lal>o^• So-

cial <^e la Di^•ección de (,anader•ía, pt•imeramente

suhvcncionando c^tudios realizado5 cn c^l cxtran-

jcr^^ ^^or• com2^^añer^os hoy c<^n^idcrados, funda-

damcnYe, como vcrdaderos especi^^lf^tas, }^restán-
dol^^s protección posterior, cuando sc inic•iar•or.

las p^^imeras aplicaciones, v creando cha^•las, e^^

crito^, c•onfcrcncia^, cur^^illos-el amhicntc pr•o

picio p^^r•a quc autoi^idades, Asocia^•ionc^ de Ga-
na^]^^r^^^^, ctc., facilitasen recursoti cc•onómie^s o

^c^ ^^r^^st<^^^^n a colaborar. Sin a^auc^llas ^^7•imeras ^^

Por CAYETANO LOPEZ Y LOPEZ
Vicepresidente del Consejo Superior Veterinario

decididas act^ta^•iunes, segw-amente se hu}^ic^^e

i•etrasado e] en^plc^o en cl campo, pues nuestro5

^anadero5, y aun los colcgas de ^^arias regiones,

por izna scnsibilidad etplicahle, fueron contra-
t^ios, y atín cr^ntinítan or^^oniéndose, a una si^Ye ^

matización dcl método. Confío en ser perdona<^c^

por e^llos y por loa directamente perjudicados en
sus dcrechos natln•^^lcs.

Por la interv^^nci^>n que tuve, y, 5obre todo_

poi•que una de ^rlis obli^aci^rzes n^orales es la d^^

abordar pr•ohlema^ ^anitario^, al^unos de los yue

están íntimamcntc li;;ados a la insemina^•ión
ar•tificial, ^^^iy a ocuparmc en este artículo. v po^

ello br•e^-^mente, dc la nec•esidad de parti^• de ani-
^nales sanos, revi^andc> de paso las pt•incipalr^

infecciones, Uue pueden unas ^-eces, las men^^..

^^ropagar•se, y, sohre todo, eti^tarse con l^ in^e-
minaci6n artif'icial.

Espero pc^der ocu}^at'me en otr•o del problc^-

ma de los «^lnin^a]es y cstahlos s^nos». No ^or;

tnuchos, quc yo scpa, cn F,^paña los establos.
rebaños, efectivo5, etc.• que pudieran niet•eccr el.

hont°oso título de «sanitariamente acreditados».

con gai•antía ver•dad de su ^anidad. y c^ue nos p^^r•-

mitiesen consumir• sus productos, leche, por

eiemplo, al nattn•al, <^ conceder a los animale^

de^tinado^ a la venta o reproducción un sobre-

precio c^ue c•otnpen^a^e ^^1 esfuerzo que ta1 la}>o^
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lleva consigo, sirviendo a la vez de estímulo. Es-

te tema, verdaderamcnte sugestivo, está íntima-

mente ligado a una orientación moderna de la

profilaxis, en e1 ^entido de defender el animal

sano y que el vctci^ina^^io ^^iva preferentemente

de esa actuaciór., y no tan sólc^^

del animal enfermo.

Hoy me limitaré al tcma quc^

sirve de epígrafe, c<perando

contribu^r a que la práctica, tan

fundamental y útil en la lucha

contra ciertas infeccioncs y pa ^

rasitismos, dé realmente los

frutos ^luc puede y debc dar, si

procedemos serialnente.

FiL SF,NIFNTAL. - En tm T'e-

ciente Congreso, en cl qne se

abordaron problemas rclacio-

nados con la inseminación, prc-

cisándo^e en las condicioncs de

su empleo, hicc hincapié en la

necesidad de partir de anirna-

les se^t^ra,inentP sar^ros, por no

considerar suficiente cl examen

. .

• e^pllcacion satrstactorra q e ^

i

t1i^^i^rs_^s lipu.^ ^le ^tipern^a.tuzuide^

intensamente atacado, es tIn hecho que los ins-

pectores veterinarios encargados cle inspeccionar

las carnes observaron hace mucbos aíios y com^

probaron en bastantes casos, aun tratándose de

^-erdaderos «cebones». El contrastc entre la gor-

dura del animal y la infección,

c o n frecuencia generalizada,

llamó siempre sn atención, sin

que hayamos podido cncontrar

porqué de esta aparente ano

malía.
En el t,oro pucdcn enconirar-

se, además, focos tuberculosos

en los órganos que podcmos

considerar específ^cos dc la re-

prodttcción, o e s t rechamcnte

re^lacionados con ellos, y en el

semen eyaculado, contener ba-

cilos.

De aquí se deducc que ur^

semental, en estas condicioncs,

no solamente puede propagar

por intervención directa la in-

fección en el salto naturá^, e
clínico; del mismo rnodo que para precisar su:.

condiciones raceadoras no es suficiente la mor-

folo,^ía, la conformación e^terna. Debemos des-

cubrir si l^>adecc infccciune^ no revelables al ojo

clínico, y estar segu

ros de que e] sen^en-

tal en cuestión r1o ^s

^r7^ pnr•tuclo^•, del mis-

m0 1710d0 Cjtle, Cn ('^

aspecto zootécnico y

de mejora, hay clue

investigar los antecc

dentes, el pedig^ree.

E^ a m i nemo^ los

distintos setnentales.

empezando por el to-

ro, prestando atenciól;

preferente a las enfer-

medades microbianas.

para^itarias y virosis.

que interesan directa-

mente a la insemina-

ción :

indirectamente, actuando como vector, sino c^ue

sus secreciones, aunquc en contados casos, pu-

dieran inclusive representar nn peligro, que sc

reduciría al mínimum ^ometiéndole previamcnte

a la prueba tt^bcrculí-

nica.

11ic^^r.vo^^ ap:^r^^1u5 utiliznduv en Yecundaeión
itirtifi^i^xl (f). ('arbonero)

Tusi►scuLOSls.-C^uc tm semenial bovino, aun

q u e aparentemente no encontremos moi ivos

--nutrición, ganglios, tc:mpcratura, etc. - para

aospechar esté tuberctzloso, pueda encontrarse

.S i ^ ^^

• 0 I

)-• RUCI?LOSIS o AI30R ^

TO CONTACIOSO. - NO

solamente pucdc c!

semental bovino con-

tagiar a la hcmbrt^

actuando como vcc

tor, por haber cuhicr-

to previamente a tma

hembra infectada. El

peligro de la propa-

gación directa, atm cIl

el caso de insemina-

ción artificial, si bicn

de mucha mcnor t ras-

cendencia, c5 aím ad-

mitido. Las si^.,ruien-

tes cifras, obtenidas en Dinamarca, lo demues

tran ciamplidamente. De 39^ tor•os empleadc>s p^I-

ra insert^inación artificial, cl S4 por 700 eran

normales. Sin embargo, 5R, o sea el 1^,7 por l0(r,

daban reacción sanguínen rag•lutinante fucrte-
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mente positiva ; 30, reacción espermática, y en l^^

se encontró el Brucella Abort^cs en el esperma.

La necesidad de una intervención activa por e1

veterinario, verificando aglutinaciones y toman-

do medidas severas, que eviten o reduzcan al mí-

nimum el peligro, es bien ewidente.

iVlaterial de insemiuaciún

TRiconzoNrnsis. (Triclao^rzonas vagin.al^is, fo^-
t^^^s, etc.)-En la cópula natural, esta parasitosis

pasa fácilme^nte del toro infectado a 1_a vaca sa-
na, y de la hembra enferma al semental sano,

Como, una vez e^stablecido el parásito, la enfer^

medad persiste, especialmente en el macho, du-

1

linquem^t de ^u^ Centro de inse^tiintición ^trtificial
parti g^nadu ovino

rante mucho tiempo, se comprende bien la ne-

cesidad de investigar en las hembras la presen ^

cia de tricomonas, e igualmente en el semental.

lo que han realizado Servicios Veterinarios de al-

gunos paises examinando microscópicamente el

AGAICC?LTUM ^

Dos bneno^s ejemplare5 karalzul obteuidos por
fecnudaciói^ artiYicial

pr•oducto que resulta de un previo lavado del pre ^
pucio.

Sin emhargo, en. la inseminación artificial. el

peligro apenas existe. Hasta tal extre^mo, que es

en esta enfermedad donde esta práctica, comple-

tada con el tratamiento de las vacas, aunque sólo

se trate de lavados vaginales, tiene una de la^

principales aplicaciones.

Las EF^rozornz?T?s a^L ToRO. - Son, casi siem-

pre, de origen infeccioso, y e1 Cor?^nebacter^i^u^r>
q^yogenes, el age^nte microbiano más importante

en ellas encontrado. Pues bien : este microbio

pasa fácilmente a la hembra en e1 salto natural.

y ha sido aislado con cierta frecuencia en el se-

men, si bien no se ha profundizado todavía lo

bastante en el est.udio de los f.'actores que inter-

vienen en la infección, ni se conocen las condi-

ciones y circunstancias en que ésta pudiera ser

trans.°nitida. Desde lueg•o, aun existiendo la posi ^

bilidad, las probabilidades de infección son bas-

tante ]imitadas.

L'n pruducto obteiiiQo por inseuiinacibii artificial
(D. carbonero)
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(^tr•a^ va>•i^ls int'e^•cionc^s de la vaca merecer,

ser tcnidas cn cucnta a lc^s i'incs dcl cont<^^io ^^

de la ester•ilidad consec•uti^^a, sc^cucla obligada y

graví^ima en cllas. L'ot^• cjemplo, t,aqir^^ilis, cervi

cit^i,s, infecc^i.óri ^E^or e] vih^•io fo^^tr^.^, e iil,fe^^rio^rie.5

ci ^t;ir•r^^s, por l^i.^•tcr«^.^, ^^r^i•r^ie^^i.^^.t• rliJtc^^^•o^i^l^.t^, ho^t-

yos, etc. ; pero, en c^ll^ls, el peligro del se^nental,

por 1o que hoy sar^emos, se limita al salto natu-

ral, y no al seu^en, ^^, cn consectzenc^ia, la inse

minacibn at•tificial prest^^ inmcjorables ser^•icios,

evitando cl conla^io v coi^si^uicndo la cubrición

de hernbras, quc, sin clla, segur^>>ncnte c^t^edarí^n

e^tériles.

S>a,,Ntrn^r.at,t•a ^:^c ► vo5. -- La enfcr^mc^dad clá^ic^^
e^ la D^ztr^i^u ('!'^-t/p^rri^^s^untn Py^^^i7^P^-^^^rnz^.

l'n buen prudnc-
tu ^ aballar In;;ru-
du en «Lu L'in•e•-
U.u^ pnr c^ r u ^^ c
^^ntrc }el;uas dcl
país. ^•uu ^^ura^•-
t^•re^ br^•tnn^•^ ^^
^cutt•ntal P. ISn•-

tún

1' a b a II n« I:r^•t ^íiu^,
^t ni• art ú^t ^ un^u n•-
prudui^tur c•n i^ n u
para^la P:u•li^ni.n• ^I^•
I^t P r ii c i n^ i a d^•

I:n r^u^

Si r•evisamos las ]^^caliza^•it^nc^ ^Ic•l Tr•ipant^st^

ma en el animZl infecTa^^^^, ^^crc^n^>^ c^u^^ csi^^ ^rt-
rásit^ puede encontrar•sc^^, sc^gtín circunsiat^^^i^t^,

c^uc no son del caso, si '^ic^n ctm inl^•rmitt^nt•i^t^.

en e cscroto, entre las mernl^r^^na^ y tc•It^lo c^^^!

tcstículo y cn la scct^c^cicír^ ^lc la urctr^t. Inc•lusi
^^c cantamo5 con técnicos para ^>unc^t•It^ ^lt• tn<Ini
fiesto recogiendo. la sc•rt^sicla^] d^^ é^t^t.

El tratanliento hrc^^i^, a la in^c^min<t,^i^ín ^l^t

r^a a ésta tod^^^ía mzís cficacia c^u^^ la c^uc^ ^^^t. ^xn^
sí misma, tiene. Igualmcnte sc^rá ^^c ^;^r^tn utili
dad en el P•^^cn^t^mc^ coiinl

La gri^^e o i^^ fluf°^^zr^ ^1^^ ln.^• r-^^uf^ln.^, ^^ l^t ^titr°-
^))71(1 lll fPC('10,ti(1, 1'C]'C^^l(^('1'^1S V"1COtil^, I'('^)1'('^('lli[ll^

tambi^n un peligro. ^^ot•t^uc^ It^^ ^-iru^ rc•s^x^^•(i^o5

^e han enconrrado c^n c] .;c^mcn. Aatur^ln^^^nt<•. ^•r^
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cl salto natural, las pr^obabilidades de la tt^ans-

tnisión son n^ayores. Igualmente son ssuceptible^

dc propagarse, si bien por el coi.to natural, y son.

por tanto, de fácil evit.ación, por la práctica atti^

ficial, la papera (Ste7^tococcous e^luil, el abar^to

salmonelósico lS^iln^onellcL abo^^tus e^^u^i), el muer-

mo (13. ^^rcrlleus) y los parásitos de la piel.

Uvinos Y cai>Rinos.-La bt^ucelosis-en particu

lar, B^•^^ceL(a. ^rncl^iterisis-, la virucla, agalaxia,

vaginitis y sarna, pueden evitarse intervinienda

art.if'icialment.e, si bie^n, en las tres primeras, po-

demos sospechar fundadamen±c cn la posiblc

l^ransmisión directa.

PortclNO.-Se admite que la inseminación arti
i'icial puede prevenir ^^arias infecciones - pestc
porcina, brucelosis, mal rojo (B. er^sipPlo thri2•

suisl y parásit^c^s externos-. Sin embargo, siendú

la primera producida pot^ un vit^us, y teniendo en

cuenta las localizaciones fre^cuentemente testicu-

lares de las brucelas, nos atre^^er•íamos a sostenet^.

ct^een^os que con suficiente base, que, en cier^tos

casos, la inseminación artifiicial pudiera ser has-

ta peligrosa, si bien no es fácil duc escapen am-

bas infecciones y localizaciones al examen clíni ^^
co previo.

Lo que pt•ol7ablemente sucede e:^ <lue la prácti

ca de la in^eminaci^^n no es ft^ecuente todavía en

est.a especie animal. Por otra pai^te. las investiga-

ciones no son tan completas, por• lo que a demos-
trar• en el semen los agentes respectivos sc t^e-
fieren.

AvFS, co:^F.JOS Y aF;^a^s.-Tamhién pueden sez

fecundadas artificialmente. v a^i se r^ealiza en al

gunas naciones. Como en P,spat^a está en sus pr•i

meros balbuceos, no ha,y por qué ocuparnos to-

davía del aspecto sanitario.

De este somero e^amen se deduce la necesidad

de comp;etar el reconocimieno clinico del semen-

tal que pt•etendamos utilizai•, recurriend^ a la^

prácticas de laborator•it^, rcacciones alérgicas y

aun a trat.amientos a quc hemos aludido en las

pr•incipalcs enfermedade^., y de tomar las pr•ecau-

ciones n^ás Extremadas con cl instt^umental y en

]a recog^da y manipulación dE:l semen.

Todo esto justifica, como decíamos al pt^inci

pio, la necesidad de inter•^-encibn directa, o cuan

do men«s, sriper•v^isiórr dcl veterinario d^ploma-

do, quc^ deY^emos considerar ^^^specialista, y a cu-

ya di^posición deben poncrse los elementos diag-

nbsticos y el mater^al de laboratorio que comple-

ten su iniet^^^ención, rodcando a la pr^ctica de la

inscminación ai^tificial de las máximas garan-

tías.

CoNZO .^nr:^taicn.-Mc permito recordar a los lec

tores que un caballo, quc normalmente puedE-

servir para 50 yeguas, llega a fecundar 1.000 por

el método artificial ; que un toro, que en dos me-

se^s de 1'ecundación natural está bien para 60,

pucdc beneficiar 2.000 cn el mismo plazo de
tiempo; que un carnero puede ser suficiente, en

dos meses, para 3.000 ovejas ; que el conejo se

ha Ilcgado a produc^r «en batería» en alguna5 na^

ciones; que las gallinas pueden ser fecundadas

en gran número por el csperma de cada macho,

e igualmente las pavas, ^^tras aves y las abejas.



Por JOSE MARIA RIVERO
Ingeniero agrónomo

Es bien conocido que la ley económica de la

oferta y la demanda ha planteado siempre a los

hombres, pero particularmente en los tiempos

modernos, una seric de graves problemas, a cuya

resolución se ha consagrado rma legión de nota-

bles estadistas, economistas, técnicos, etc. En

agricultura esta ley se hace sentir con más fuer-

za por• los complejos fenómenos natrrrales que le

son inherentes y por las peculiares característi-

cas sociales de^l medio ruraL No es necesario

demostrar las grandes fluct.uaciones de la pro-

duccióri agrícola, los problemas de la superpro-

ducción, el sostenimiento de los mercados, etc.,

causas todas muchas veces de la ruina del labra

dor y gravc amenaza para las naciones, pues son

la razón de que aquéllos empiecen el éxodo a las

ciudades, dejando los campos abandonados e in-

hospitalarios, para saturar esas enormes aglome-

raciones humanas, tan envidiadas en la actuali-

dad, con el venenoso y corrosivo ambiente de los

grandes contrastes socialcs, y creando de este

modo un doble problema econúmico-social.

A raíz de la primera guerra mundial, un ameri-

cano, reflexionando sobre estas cuestiones, agra-

vadas por la cr°isis de la postguerra, concibió

una interesantc idea, cuya exposición y comet^-

tario van a ser el objeto de estas líneas. C1 hom-

bre a que nos referimos era un agricultor de

Ohío llamado Wheeler• McMillen, quien reconoce

que le impresionó la i'rase pronunciada, en una

reunión agrícola que se celebraba en Chicago en

1924, por un comerciante, Mr. Barnes. Este dijo

sencillamente : «Unf'ortrmately the human sto-

mach is not, elastic» , que quiere decir «de^sgra-

ciadamente el estómago humano no es el^ístico».

Y esta sencilla refiexión la considera como el

principio del movimiento cuyas ideas ya llevaba

varios años en su cabeza. Efectivamente, si nues^

tros estómagos no pueden digerir toda la cosecha

de un cultivo determinado y queda un sobrante,

dcspués de atender a los convenios comercialcs

con otros países, hay que buscar nuevas aplica ^

ciones, nuevas salidas. Ilay que procurar quc la

industria absorba ese exceso de producción, y

claro está que para ello es nece^sario investigar

en qué se podrán t.ransf'ormar. Todos saben las

preocupaciones de los países cerealistas en colo-

car sus excesos de prodrrcción en los mercados.

Aprovechando un 1_>ucsto destacado que se le

ofreció en la revista mensual F'a^-^n. and Firis^ide,

de hTUeva York, empezó McMillen una actiea

campaña en pro de este movimiento, que muy

pronto encontró eco en grandes e importante.

sectores agrícolas, técnicos, sociales y económi-

cos, atraídos por las lógicas v convincentes razo-

nes argíiidas en su favor. E1 perfeccionamiento

de nuestros conocimientos sobre la fermentación

alcohólica permitió alcanzar pronto un gran éxi-

to en el aprovechamicnto industrial de los cerea-

les para la producción dc alcohoL Con csto sc^

podría absorber el eYC•eso de granos que tanto

pesaba en la economía de la nación americana.

Pero todavía había que aprovechar los residuc^s

de la fabricación de un modo más completo, y

también buscar nuevas aplicaciones al alcohol

obtenido. Los crecicntes progresos de la Química

orgánica, de la Bioquímica y Microbiología per-

mitían abrigar grandes esperanzas.

E1 movimiento iba tomando incre^mento. Se

constituían asociaciones encargadas de propagar

estas ideas y, finalmente, intervenía el Estadi:

fomentando las investigaciones necesarias para

llevar a cabo tan notable empresa. Animado por
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estas pcrspe^tivas, McMillen ampliaba la base de

su primitivo concepto. Ya no sólo era buscar la

utilización industrial de las cosechas, sino tam-

bién el establecer nuevos cultivoS para la ali-

mentación y la industria y el aprovechar al má.-

ximo los residuos de los productos agrícolas y de

las fábricas que ya trabajaban con materia prima

de las granjas. E1 fin primordial era el industrial,

y en menor escala, el alimenticio. La idea era

calurosamente apoyada por otro nuevo concep-

to. Si hay posibilidad de encontrar nuevas aplí-

caciones para los productos derivados de la agri-

cultura, tanto vegetales como animales, no se

debe cejar en este empeño, pues disponemos de

una materia prima que se renueva todos los años

o que por lo menos se puede renovar periódica-

mente, es decir, es reproducible, frente a ios mi-

nerales, que, estando en cantidades fijas y no

reemplazables (no se pueden reproducir), ofrecen

unas posibilidades limitadas a plazo más o menos

largo. Y como esta renovación se hace principat

mente con el concurso de la atmósfera y del
agua, que están en cantidades práctimamente ili

mitadas, es indudable que la idea es buena y que

vale la pena aprovechar los avances de la cien-

cia para investigar nuevas soluciones, nuevos

prodtrctos que nos liberen de la tiranía creciente

de los clásicos elementos empleados por la hu-

manidad desde hace siglos, cada día más limita-

dos por el agotamiento de las minas y por el

mayor uso que de ellos se hace, y no precisamer -

te para lo que se debieran emplear muchas ve-

ces. Tal sucede, por ejemplo, con el cobre, cada

vez más escaso por sus numerosas aplicaciones a

la electrotecnia, maquinaria, ferrocarriles... y la

guerra.

El movimiento ha alcanzado una gran impor-

tancia y es bautizado por un químico, el doctor

Hale, con el nombre de Chemurg^, combinació^ ^
de la raíz egipcia chem y de la griega ergon, que

significa la C^uímica al servicio de la agricultura.

Traducimos esta palabra con el nombre de Qui-

nt.u.rgia. Podemos ya concretar que su misión es :

1), buscar nuevos aprovechamientos, principal-

mente industriales, para los cultivos ya conoci-

dos ; 2), implantar nuevos cultivos, aumentando

ia materia prima para las industr•ias ya estable-

cidas y para el fomento de nuevos aprovecha-

mientos; 3), investigación de la utilización de los

r•esiduos de las cosechas y de las industrias agrí-

colas para el aprovechamiento integral de los

productos del campo, tanto vegetales como ani-

males.

Para llevar a cabo esta empresa se necesitaba :

I); investigar nuevas aplicaciones y métodos de

trabajo, y II), abaratar la materia prima. A lo

primero han contribuído las siguientes ciencias

auxiliares de la agricultura :

1.° Q u'crrLica, especialmente y de un modo

muy destacado la orgánica, est.ableciendo proce-

dimientos de análisis, nuevas reacciones y mé-

todos de estudio, con sus importantes trabajo:

sobre el caucho sintético, los plásticos, etc.

2.° Microbi.ología, estudiando las fermentacio
nes industriales, que han contribuído poderosa-

mente al aprovechamiento de los subproductos y

desperdicios agrícolas. Las indudables ventajas

de los métodos fermentativos sobre los clásicos

para la obtención de ciertas sustancias es bien

conocida. La penicilina y otros antibióticos son
notables aportaciones.

3.° 13ioquzmica, que con los estudios sobre vi-

taminas, sustancias reguladora5 del crecimiento,

hormonas, etc., ha prestado una colaboración in-

estimable.
4.° Físico-Química, con su notable contribu

ción por medio de los modernos métodos de aná-

lisis (espectrofotométricos, cromatográficos, etc.),

que vie^nen desplazando a los métodos clásicos

por su rapidez, exactitud y sus numerosas venta-

jas en el microanálisis.

Para lo segundo, la economía en la materia

prima, era preciso: 1), aumentar la producción;
2), defender las plantas cul±ivadas; 3), mejorar

las técnicas de cultivo y estudiar el mejor apro-
vechamiento y la defensa del suelo arable, y 4),

disponer de elementos adecuados para la puesta
en marcha y funcionamiento económico de lati

modernas industrias y técnicas agrícolas. A lo
que han contribuído, respectivamente, de ui:

modo espléndido :
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1° La Genética, con el establecimiento de
nuevas variedades resistentes y de altos rendi-
mientos.

2.° La Fitopatología y Fisiología, con sus no-
tables trabajos sobre insecticidas, fungicidas, fu-
migación, lucha biológica, enfermedades de caren-
cia y exceso, hormonas y sustancias reguladoras
del crecimiento en las plantas, control de la caída
de la fruta, etc.

3.° Agronomía, con sus notables estudios so-
bre edafología, abonos, conservación del suelo, ^a-
bores culturales, alternativas, etc.

4.° Mecfinica e ingeniería, con la resolució.i
de los problemas de mecanización, creación de
maquinaria y equipos adecuados a las modernas
industrias agrícolas, obras de hidráulica agrícola
y regadíos, construcciones agrícolas, electrifica-
ciones, defensa del suelo cont.ra la erosión, etc.

Y reuniendo todas estas actividades ha desta-
cado de un modo-preeminente la Ingeniería agro-
nómica, que ha conseguido, en colaboración corl
otras especialidades de ingeniería, que las múl -
tiples facetas de la notable actividad y progreso
de las ciencias auxiliares de la agricultura se en-
granaran perfectamente en esas maravillosas ins-
talaciones agronómico-sociales, que arraigadas en
los campos de las naciones en que esta políticá
se ha podido llevar a cabo eficazmente, por su^
condiciones y posibilidades, han elevado notable
mente el nivel moral y material de los agricul--
tores y establecido el equilibrio necesario entre
los medios rural y urbano.

Organo fundamental en es±a compleja organi-

zación es la vasta red de depósitos especiales (por

ejemplo, silos para cereales) para almacenar la

producción agrícola, y que vienen a ser como los

reguladores de esa poderosa máquina, absorbien-

do la producción excesiva para suministrarla en

los momentos de escasez. De esta forma se tienen

abastecidos los mercados y se asegura el funcic-

namiento de las industrias, sin el temor a la de-

preciación de los productos de la tierra unas ve-

ces y al riesgo de la falta de materia prima otras.

Esta función reguladora, como apreciarán nues-

tros lectores inmediatamente, es de una impor-
tancia extraordinaria y constituye la clave del

éxito de la mayor parte de las empresas agrícolas

modernas, que implican una verdadera obra de

colonización, pues es la que da garantía de con-

tinuidad y, por tanto, asegura, al estilo clásico,

l,a permanencia de las instituciones rurales sobre

el medio explotado frente a las comunidades mi-

nero-industriales, de marcado carácter trashu-

mante, que mantienen sus posiciones en tanto las
entrañas de la tierra suministran las codiciada5
materias primas.

Los éxitos alcanzados han sido numerosos. To-

dos hemos oído hablar de los plásticos, del cau-

cho sintético a partir del alcohol, de las nuevas

plantas cauchíferas, de los productos obtenido.>

ventajosamente por fermentación, del aprovecha

miento de las pajas de los cereales para papel y

cartón, de las mazorcas de maíz para fermentat•

y de la cascarilla de arroz para furfurol, de las

proteínas y aceites de muchas semillas... y hasta

de la penicilina y otros antibióticos. Extenderse

en esta enumeración es imposible, porque se ne--

cesitaría escribir muchas páginas para decir

sólo una pequeña parte de la enorrne labor rea-

lizada, que abarca prácticamente a todos los prin-

cipales países del mundo.

En España también se pueden señalar nota-

bles ejemplos (aprovechamiento de la algarroba

y boniato, industrias de fermentación y alguna::

cooperativas vitivinícolas, etc., etc.), que son co-

nocidos de muchos, pero que pocos seguramente

han reparado en que no se ve más que en mu^:

contados casos el espíritu de que hablamos. No se

aprecia esa acción de conjunto, sino que más

bien parecen producto del ingenio y sentido co-

mercial de algunos de nuestros compatriotas. Así

como gran número de empresas de este orden en

otros países son entidades cooperativistas, aquí

en España suelen estar en manos del capital in -

dustrial, dejando al margen al agricultor. F.njui-

ciar esta cuestión es difícil; es posible una fal+,a

de preparación en nuestros agricultores y tam-

bién otras cuestiones más intrincadas, y sobre

todo más escabrosas de tratar. Y en este caso,

mejor es algo que nada. Prescindiendo de este

aspecto social tan importante, es indudable que

la comparación entre la industrialización agríco

la de distintos países no se debe realizar sin an-

tes establecer las condiciones para que se haga

en un mismo plano. Y decimos esto pensando er.

Estados Unidos principalmente. Muchas de la^

cosas allí, o en otros países, establecidas son de

imposible realización en nuestra nación ; en cam-
bio, para otras debe estudiarse la conveniencia de

implantarlas y ver en caso afirmativo la forma

económica de llevarlas a cabo. Creemos que lo

más importante de todo lo expuesto es la idea,

que es lo único que puede ser general cuando las

demás condiciones son distintas ; por eso damos

al final una corta y amena bibliografía para que

los que se sientan interesados por esta cuestióri
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beban en las fuentes originales la savia de este

moderno y frondoso árbol que es la orientación

industrial de la agricultura moderna.

Bien se compre^nde, después de lo que venimos

diciendo, que el significado etimológico de Qui^

murgia es más estrecho que eY que realmente

tiene. Unicamente se puede aceptar a título sim-

plista, tan necesario en la compleja vida actuai,

y en gracia a que ha sido la Química la que ha

roto la marcha, pues. no es justo ignox•ar a la^

ciencias ya mencionadas, que han hecho posibte

que se vaya recorriendo felizmente el nuevo ca-

mino abierto. Es conveniente también poner dc

relieve que Quimurgia no es un fin, pues no pu:,-

de ser el objeto de la agricultura el buscar cons-

tituirse en abastecedora de materias primas para

la industria exclusivamente ; es un medio para
permitir establecer una función reguladora en el

movimiento de la producción agrícola mediante^

la activa cooperación industrial, contribuyend^.-^

de esta forma, además, a hacer más sólida la obra

colonizadora y a distribuir más uniformemente

sobre los campos la riqueza real en que paulati-

namente vaya transformándose la potencial que
encierran mediante nuestra inteligente ,y ordena-

da aplicación al trabajo.

No queremos terminar sin dejar bien patente

que las ideas expresadas no se pueden tomar, a

nuestro juicio, más que como un rnovi.7niento

dentro de la agricultura que tiende a recobrar a

todos los interesados en sus problemas, y que la

definición de su cometido es buscar el ^nayor
aprovechamiento económico del campo. Y, por
tanto, ^uimurgia no es nada nuevo; es sencilla-
mente un llamamiento a los agricultox•es para

que no desesperen, porque una buena organiza-
ción agrícola, con su estrecha y leal colaboración
en masa, puede estudiar las nuevas posibilidades

que ofrece el avance de la ciencia para encontrar
el máximo de aplicaciones y salidas a los produc-

tos que con tanto esfuerzo sacan de la tierra.

Como idea nueva nos parece una espectacula-

ridad tipo americano, Como un movimiento pro-

pagandístico, destinado a llamar a los agricultore^

a la lucha por el cooperativismo y la defensa de

sus intereses mediante la unión y la ciencia, en

su propio beneficio y en el de su país, nos parece
admirable.

He aquí, pues, brevealle^lte expuesta, una serie

de ideas útiles a los agricultores por el fondo que

encierran, por su labor de divulgación y por la

ayuda que prestará a muchos lectores de revis-

tas extranjeras cuando lean una palabra seme-

jante, ahora ya menos firecuente.
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Durante la última Asamblea anual, que se ce-

lebró en Uinebra, de la Urganización de las Na-

ciones Unidas para la Alimentación y la Agricul

tura, ya bien conocida por las iniciales F. A. O.

(Food an Agriculture Organitation of the Unr-

ted Nations), los que tuvieron la oportunidad de

asistir pudieron presenciar, entre otras películas

relativas a los objetivos perseguidos, la proyec--

ción, patrocinada por el Uobierno inglés, de la pe-

lícula que se titula «E1 mundo es rico», sarcasmo

que hace contrastar cómo viven unos seres y otros

en el mismo planeta.

La película se repitió, según nuestros infor-

mes, a petición de los delegados de varios Go

hiernos, por el dramatismo que encerraba y la

necesidad de impresionar efectivamente a los di-

rcctivos de la política de la alimentación de lo^

varios países, por la responsabilidad que les in-

ctrmbe en el hambre que muchos seres padecen

por la mala distribución, producción y aprovecha-

miento de los alimentos del mundo.

Quizá a consecuencia de esas reuniones pre-

vias, y de la idea de que queda mucho por hacer

en el normal reparto de la producción de los al:-

mentos, la Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Aliment.ación ha presen-

tado a la consideración de los Gobiernos un «pro-

grama preliminar» para el levantamiento del cen-

so agrícola mundial de 1950, con el objeto de ha-

cerles conocer el contenido y po^ibilidades de la

producción agraria del mismo.

Naturalmente, es obvia la pregunta de que por

qué se ocupan de la alimentacicín y la agricul-

tura las Naciones Unidas. Es fácil contestar que

se ha comprobado que el mundo jamás ha pr•o

ducido la suficient.e cantidad, de acuerdo cun

consejos de la ciencia de la alimentación, y, adc-

más, que los progresos de la economía y técnic^,

agrícolas, durante los últimos veinticinco años,

hablan de la posibilidad física de producir la can -

tidad necesaria de alimentos. En la película ci-

tada, unos expresivos diagramas demostraban

cómo los excesos de productos alimenticios, en

lugar de hacerlos ]legar a los países necesitados,

se lanzaron al mar o se quemaron, para evitar

la caída de los precios, mientras existía el ham-

bre en otros lugares de la tierra. Se podrían ver,

con horror, montones de trigo y café arder, mien-

tras el racionamiento y la escasez de tales pro-

ductos elevaban su precio en otros lugares. Esta

constatación, y los progresos técnicos citados en

el orden de la producción, han hecho que las Na-

ciones Unidas, atentas al principio respectivo dc

la Carta del Atlántico, emprendan la tarea de

mostrar los medios para alcanzar el objetivo d^^

la buena alimentación de los pueblos, y, en su

buen deseo de cumplir con una de sus más im

portantes funciones primarias, sugieren el lcvan-
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tainiento de un censo agrícola-ganadero mundial
de 1950.

I.os propósitos, la amplitud y los métodos del
programa preliminar, o del proyecto del cuestio-
nario agrícola citado propuesto por la F. A. O.,
es, según nuestros datos, el siguiente :

1) Areas cultivadas y cantidad de ganado y

aves de corral.

2) Número de fincas agrícolas (unidades agrí-

colas).

3) Personas que viven de la agricultura y su^

conexos.

4) Det,alles de los principales productos agrí-
colas.

5) Que el censo agrícola comprenda tambiér.
las fincas agrícolas cuyos productos sirvan sólo
para el consumo de la familia que las ocupa.

6) Que el referido censo mundial emplee has

ta donde sea posible la enumeración directa de

las unidades agrícolas en cada país, empleándo-

se agentes censadores seleccionados por su cono-

cimiento del medio geográfico, su inteligencia y

actividad.

7) Finalmente, la F. A. O. deja en complet,a

libertad a los Gobiernos para que ellos determi-

nen los items adicionales que consideren útiles ,y

posibles de incluirse en los respectivos cuestiona-

rios; las dimensiones mínimas de las fincas; el

año o período a los cuales han de referirse los da-

tos necesarios para los efectos de comparabilidaci

internacional; las relaciones del censo agrícola

mundial con el de población, a ejecutarse en el.

mismo año, y, por último, invita a los Gobiernos

a solicitar su cooperación en todos los problema^

que se le pudieran presentar durante las diferen-

tes fases del censo.

La importancia, trascendencia y posibilidade:

del referido censo no se escaparán seguramente

al lector. El censo en referencia será para las na-^

ciones uno de los medios principales de aprecia-

ción y estudio de la actualidad y posibilidades

agrícolas. Es indudable que en todos los países,

y concretamente en España, los técnicos naciona-

les vienen intentando, a partir de hace bastantes

años, la confección de un censo parecido. Pero no

hay que olvidar que el problema de la alimenta-

ción escapa en los tiempos presentes de los es-

trechos límites nacionales para devenir en un

problema, y de los más graves, de aspecto inter-

nacional. Entre otros datos de no menor trascen-

dencia, el referido censo dará a conocer a la

perfección la población agrícola y el área aprox.-

mada de las tierras de cultivo; lo que es la uni-

dad agrícola ; el valor de esta unidad y las tierras

cultivadas en regadío ; las clases de operadore^^

de la tierra, su nacionalidad, la distribución de

las tierras según la clase de tenencia (propieta-

rios, arrendatarios, etc.) ; la cantidad de ganado,

sus derivados, el valor de éstos o aquéllos y pro-

ducción de leche ; la producción hortícola ; la

tierra ocupada por árboles frutales, viñedos y

otros ; la cantidad de animales de corral, los de^

rivados de la leche, los forrajes, las frutas, la5

fincas no clasificadas, etc., etc., datos que pueden

ser igualmente útiles no sólo para los efectos es-

tadísticos indicados y para resolución de esos

importantes problemas, sino para la visión más

clara de numerosas, cuestiones sociales, como es

el nivel de vida del pueblo, para utilizar mejor
los datos sobre el problema de la nutrición efec-

tuados por la Liga de Naciones de 1935, para

asociar investigaciones d e 1 Departamento de

Agricultura, como cAre we Well Fed;>, «Technv-

logy of the Farn» y«Usig Resurces to Meet Food

Nees», de cuyos datos se deducen, entre otras cu-

riosidades, que sólo un cuarto de las familias nor-

teamericanas tienen buena dieta ; un tercio de

ellas, pobre, y el resto, mala ; que los dos tercios

de la población mundial se alimentan con calo-

rías derivadas de cereales, lo que indica el bajo

nivel dietario.

Se ha dicho repetidas veces que el problema

agrícola fundamental de un país es el de la pro

ducción de alimentos para abaratar y mejorar la

dieta alimenticia del pueblo. ^A qué causas obe

dece este problema? ^A los métodos primitivc:

de explotación del suelo o a la falta de educaciór,

rural? ^A la escasez de tierras de cultivo o a la

de transporte? ^A ausencia de regulación oficial

de la producción o al excesivo número de inter-

mediarios? Por lo que a España se refiere nadie
las ha precisado todavía ; mas no sería muy difí-

cil hacerlo si se reuniesen los estudios, la biblio-

grafía existente y la buena voluntad en realizarlo.

E1 resultado del censo agrícola ganadero mun-

dial de ]950 puede ser pródigo en beneficiosos

efectos, y desde luego debemos dejar pat.ente que,

como decía sir John 13oyd Orr, director general de

la F. A. O., csi las Naciones Unidas no pue-

den ponerse de acuerdo entre sí para resolver

un problema tan sencillo y fLmdamental, que

consiste en asegurar la alimentación de los pue-

blos, no hay nada en la tierra en que se pueda

llegar a ttn acuerdo».
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INFORMACIONES
Comercio y regulación c;e proc;uctos agropecuarios

Precio del algodón bruto para la campaña 1950

En el Boletín Oficial del Estado

del 3 de febrero de 1950 se pu-
blica una Orden del Ministerio de
Agricultura fecba 31 del pasado
mes de enero, por la que se esta-
blece que el precio del algodón
bruto para la campatia de 1950
será el siguiente :

Algodótt tipo antericano : 4,85
pcsetas cl de primera clase, 4,45
pesetas el de segtmda clase y 3,85
pcsetas el de tercera clase.

Algodón tipo egipcio : 7,70 pe-
^ctas el dc primc:ra clase, 6,70 pe-
setas el de segunda clase y 6,20
el de tercera clase.

Independienicmente de este pre-
cio se abonarán las primas que a
continnación se setialan :

Para el algodón de tipo ameri-

cano, tanto en sccano como en

regadío, 1,15 pesetas por kilogra-

mo de al,odón brnto.

Para el algodón de tipo egipcio,
una peseta por kilogramo de al-
godón bruto.

Estas primas serán abonadas
por el Instituto de Fomento de la
Producción de Fibras Textilcs.

Además de las primas anterio-
res, queda autorizado el Institu-
to de Fomento de la Producción
de Fibras Textiles a pagar una
prima de tres pesetas por kilo-
gramo de algodón bruto, para el
algodón americano de secano^ 3,50
pesetas por kilogramo para el al-
godón americano de regadío, y
3,30 pesetas para el alñodón de
tipo e^ipcio, conforme tienen so-
licitado y ofrecido las empresas
concesionarias, cuyas primas se
liquidarán de acuerdo con lo es-
tablecido en el art. 5.° de la Or-
den ministerial de 7 de octubre
del pasado año.

Regulación de la reserva de productos alimenticios para transforma-
ción industrial y consumo de boca

En el 13oletín Of icial dcl Estado
del día 4 de febrero de 1950 se
publica tma Orden conjunta de
los Ministerios de Justicia y Co-
mercio y de Agricultura por la
que se establece que los produc-
tos agrícolas que pueden alcanzar
los beneficios de reserva serán ex-
clusivamente los siguientes :

En regadío : trigo, alubias, pa-
tatas, arroz, remolacha azucarera,
ca ►ia de azúcar v cacahuete.

En secano : trigo, cebadas, ave-
nas, centeno, maíz, escatia, alu-
bias, garbanzos, lentejas, patatas
y retnolacba azucarera.

No podrá concederse la reserva
dc patsta para consumo en las zo-
nas de producción de patata d!^
siembra.

Para poder disfrutar de los de-
rechos de reserva a los efectos de
transformación industrial o con-
sumo de boca, los productos agrí-
colas expresados habrán de obte-

nerse en tcrrenos que se ajusten

a las modalidades siguientes :

a) Terrenos de regadío de nue-
vo establccimiento, cuya trans-

formación se realice por iniciati-
va y a expensas de los particula-
res con o sin auxilio económico
de los Organismos oficiales, sien-
do indispensable que el caudal de
proceda de concesiones o alum-
aguas que se utilice a tal efecto
bramientos no utilizados hasta la
fecha.

Quedan excbiídos de los bene-
ficios establecidos en el párrafo
anterior los terrenos situados en
las zonas denominadas regables,
por ser de posible regadío comi
consecuencia de las obras hidráu-
lic.as realizadas por el Estado, con
tínica exce_pción de lo q_ue estable-
ce para el trigo el art. 3.° de esta
disposición.

b) Terrenos de secano actual-
mente improductivos que no es-

tén comprendidos entre los afec-
tados por la Ley de 5 de noviem-
bre de 1940 y disposiciones com-
plementarias.

En ningún caso, las concesio-
nes de reserva afectarán a terre-
nos de extensión inferior a una
hectárea.

A partir de la próxima campa-
tia de sementera, que comenz:n•á
en el próximo mes de septíembre
del atio en curso, la reserva de tri-
go para fines de transformación
industrial, o consnmo de boca se
podrá conceder sobre cualquier
superficie que se transforme de se-
cano en regadío, aunque cuando
esté situada en zonas regables co-
mo consecuencia de las obras hi-
dráulicas emprendidas por el Es-
tado, y con la única limitación
respecto a la procedencia del agtta
de que no se merme ésta a otros
regadíos.

Los beneficios establecidos en
esta Orden se otor^arán a los cul-
tivadores directos de los terrenos
mie reúnan las condiciones esta-
blecidas en los artículos preeedPn-
tes, que deberán acreditar en la
forma debida, para la concesión
definitiva de dichos derechos, an-
te los Organismos competentes
baber concertado la utilización de
sus prodtutos agrícolas o deriva-
dos de los mismos, con tma Indus-
tria transformadora o con aque-
llas Empresas o colectividades uue
los destinen para c^nsumo de bo-
ca del personal afecto r^ Ias mis-
mas.

La duración de los heneficios
concedidos por la presentF^ dispo-
s^ción será la siguiente :

a) F.n los terrenos de nuevo re-
gadío, de tres a cinco años.

b) En los terrenos de secano
la duración será de tres años.

Los plazos discrecionales esta-
b1P,C1dOS para el regadío serán fi-
jados ea cada caso por la Comisa-
ría General de Abastecimientos y
Transporte.

Tanto en el caso de reservas
concedidas y actualmente en pla-
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zo de disfrute como en las que
puedan' conderse en virtud de la
prestne disposición, los plazos an-
teriores podrán prorrogarse dos
años más en los regadíos y uno
más en los secanos, siempre que
la superficie afectada se dedique
en esos plazos ambpliatorios ex-
clusivamente al e,ultivo del trigo.

En los casos especiales de sala-
eíares y marismas, el Ministerio de
flgricultura podrá considerar las
circunstancias de la petición au-
torizando o denegando la posible
concesinó de los derechos de re-
serva con determinación del cttl-
tivo que en cada caso pueda afec-
tarse y plazos sin limitaciones im-
puestas por los apartados que figu-
ran en los artículos 1.° v 6.° de

esta Orden.
Para estos casos las peticiones

se elevarán a la Dirección Gene-
ral de Agricultura como trámite
pre.vio para los respectivos expe-
dientes, que en cada caso de reso-
lución aprobatoria seguirán des-
pués la tramitación normal.

La tramitación y concesión de
los derechos de reserva se reali-
zarán por la Comisaría Genersl
de AbastPCimientos y Tr,snsportes.

En todos los easos será prece^p-
tivo el informe previo de la Jefa-
tura Agronómica de la provincia
donde radique la finca, que abar-
cará, entre otros extremos, la
comprobación de aue los terrenos
reúnen las condiciones especifica-
das en los artículos anteriores, y
en el caso de nuevo regadío. la
propuesta de duración de la resr-
va, tomando como base el coste
por hectárea de la transformación
realizada.

En el B. O. del Estado del 17
de febrero de 1950 se publican
dos circulares dando normas para
las reservas de productos alimen-
ticios a que se refiere la Orden
an.terior ; una es la núm. 736 de
la Comisaría General de Abastn-
cimientos y Transportes, y la otra
correspbnde a la Dirección Gene-
ral de Agricultura.

Lá 17rimera presenta alguna^
novedades respecto a la del pasa-
dó año, siendo uña de ellas la de
que podrán solicitar los derechos

tle reserva sobre los productos
ágricolas que se obtengan en las

operaciones que hubiesen con-
certado con destino a transform«-
ciones industriales las industrias
siguientes : 1.°, Licores, aguar-

dientes, vermuts, jarabes y cerve-
zas ; 2.°, Vinos espumosos, sidras

y gaseosas; 3.°, Confitería y pas-
telería ; 4.°, Garamelos y simila-

res; 5.°, Turrones, mazapanes,

grajeas y peladillas; 6.°, Galletas,

bollos, tortas y churros ; 7.°, Pas-
tas para sopa y similares ; 8.°, He-

lados y horchatas; 9.°, Conservas
vegetales, agrios y derivados del
aztícar y conservas animales ; 10,

Productos alimenticios ; 11, Pro-

ductos alimento - medicamentos,
dietéticos •y de régimen; 12, Far-
macias y laboratorios farmacéuti-
ros ; 13, Granjas avícolas, ofici.•^les

o diplomadas ; l4, Industrias d^

hostelería.

También es muy interesante pa-
ra los beneficiarios lo que se re-
fi^re al plazo de presentación de
documentaeiones completas a l.as

Delegaciones Provinciales de Abas-
tec.imientos y Transportes, que se-
rá hasta el 20 de marzo próximo

i nclusive.

Respecto a lo dispuesto por l.a

Dirección General de Agricultn-

ra en la Circular de este Centro
Directivo a que antes hemos alu-
dido, transcribimos las siguientes
normas, en las que se recogen otra,
d^ las variaciones qne ofrecen este
año l.ac disposiciones sobre esta
materia, dando mayor amplitud y
facilidades a los b^^neficiarios :

l.a Solicitu.d dcl certificado.-

La nPtición de visita de inspección
a la finca de ctue s^ trate y solici-

tud de expedición de1 correspon-
d.iente certificado deberá hscersF

e^or c:scrito a la Jefatura Agronó-
mica de la provincia en que radi-
qne la explotación v deberá est.v

suscrita nor el cultivador directo
v el industrial o economsto, dP-
hi^ndo exhihir doctTmento firm••-
do por ambos con e^l visto b^^^^^^o

del Alc.aldA dcl tí:rmino municipal

corre.spondient^ a la finca, acre-
ditativo de haber concertado la
utilización de los productos agrí-

colas obtenidos por el primero
para la transfot•mación o consum ^

directo por los segundos, indie^n-
do el plazo de duración de dicho
acuerdo.

Cuando se soliciten certificados

sobre terrenos que ya tienen con-
cedidos anteriormente los derc-
chos de reserva, habrá de acrcdi-
tarse mediante documento que e]
concierto antes indicado continúa
vigente durante la campstia p,sra

la que se solicitan los derechos d^
reserva.

Cuando las solicitudes se refie-
ran a expedición de certificado en

los casos especiales de saladares o
marismas a que alude el art. 9.°
de la Orden conjunta, deberán di-
ri;irse a la Dirección Genera] d^•

Agricultura a través de las Jefa-
turas Agronómicas corre^spondien-
tes, en cuyo caso é.stas se limitn-
rán a informarL^s, haciendo con5-

tar las ciretmstancias que puedan
aconsejar su aprobación o denega-
ción, indicando su criterio sobrc
los cultivos o aprovechamientos

más indicados en el caso, así co-
mo los orígenes de los caudales
de agua correspondientes.

2.a Condicioncs que deben re-
unir Zos terrenos objeto de reser-
va.-Los terrenos qne podrán cer-
tificarse a los efectos de la reserva
de productos serán los si^uientes:

a) F.s condición previa para la
concesión de derechos de resPrvn

que las superficies solicitadas ten-
^an ima hectárea como mínimo.

b) Los terrenos de regadío de
nuevo estrtblPCimiento cuya trans-
formación se realice por iniciativa
y a expensas de los particulares
con o sin anxilio económico de los
Organismos oficiales, siendo indis-
pensable ctue el caudal de agu.s
que se utilice a tal efecto proced.l
de concesiones o alumbramientos
no utilizsdos hasta la fccha.

Quedan cxclnídos de los bcncfi-
cios establecidos en cl párrafo an-
terior los terrenos situados en l:^s
zonas denominadas reg.lbles, por
ser de posible regadío comn con-
secuencia dc las obras hidráulicac
realizadas o en ejecuc•ión por cl
Estado, con la tínica excepcicín dr
lo cTne se estalalece en cl ap.artado
sinuiente, de^ acncrdo con el ar-
tícttlo 3.° de la Orden conjtmta v

para el cnltivo de trigo.

En las zonas re,ables anterior-
mente citadas no se concederán
certificados, cua]quiera que sea el
procedimiento que .gP pretPnda

72



AGRICULTURA

p.ara la puesta en riego (eleva-

ción, apertura de pozo, captación

de agua, etc.), ni debe para ello
tenerse en cuenta el estado en que
se encuentren las obras de puesta
en riego que el Estado realice co-
mo consecuencia de sus proyectos

de transformación.

c) Los terrenos de regadío de
nuevo establecimiento, aunque es-

tén situados dentro de las zonas
denominadas regables, pudiendo
concederse los certificados para la
sementera del año agrícola 1950-
51 exclusivamente para la reserva
de trigo a fines de transformación

indnstrial o consumo de bo ►a y

cualqnicra que sea el estado en
aue se encuentren ]as obrss de
nuesta en riego aue el Estado rea-

lice.
Sin embargo, es condición esen-

cial qtte los terrenos afectados no
se havan regado nunca •y el cau-
dal de agua que se proyecte uti-
]izar no mcrme ni perjudique las
clotaciones de otros cultivos de re-

gadío existentes.
Fn estos c^sos es, pnes, esencial

que se compruebe cl manteni-
miento de la superficie de regadío
anterior a la petición del informe
para poder conceder certificado a

nuevas superficies de la misma fin-
ca que pretendan acogerse a estos

beneficios.

d) Los t^rreno, de secano ac-
tualmente improdnctivos que no
estén comprendido^ entre los afec-
tados por la Lev de 5 de noviem-
bre de 1940 v disposiciones eom-
plementarias.

Se entiende por terrenos de se-
cano imnrodnctivos a estos efectos
aquellos ane no estando compren-
didos enU•e los que se refiere di-
cha Lev_ , sean capaces de producir

alguna cosecha de los cultivos ctt-
yos productos son objeto de reser-
va por nuevas roturaciones o por
realización de meioras, como d°s-
nalmitado, despedregado, limpia
de matas u otras análog.as, supo-
niendo. nor tanto, nna explotación
agrícola msá adecttr3da fi•ente a su
anterior utilización.

En nin^tín caso sc extc•n3c rán
certificados cuando en l.a finca en
que se hah.1 enclavada la sunPrfi-
cie para la que se solicita la re-
cPrv^ no existan s^mbradas indF-

pendientemente de trigo y de cen-

teno las totales superficies fijadas

para estos cereales por las Juntas
Agrícolas o luntas S i n d i c a 1 e s

Agropecuarias, en cumplimiento

de la Ley de 5 de noviembre de
1940 y Ordenes ministeriales com-
^tlPmentarias.

Este extremo debe comprobar-
se cuidadosamente, por ser previo
a toda otra consideración.

En aquellas fincas donde existan
superficies no labradas hasta la
actualidad, no obstante haberlo
exigido así el cumplimiento de la
Lev de 5 de noviembre de 1940,
no podrán acogerse a los benefi-
c•ios de reserva de las superficies
indicadas, a pesar de que las ex-
nlotaciones eorrespondientes estén
incursas en lo dispuesto en la le-
gislacinó vigente sobre intensifi-
cación de siembras repetidamente
citada.

e) En los terrenos de saladares
o marismas la certificación no po-
drá extenderse hasta no haber re-
caído acuerdo de autorización por

el Ministerio de Agricultura con
determinacinó del cultivo a que
han de dedicarse y plazos corres-

pondientes de duración de la re-
serva, de acuerdo con lo que es-

tablece el art. 9.° de la Orden
con junta a q_ue hace referencia

esta Circular.

f) Los terrenos que por tener
^•oncedida la continuación de los
dPrechos de resPrva dentro de lo,
plazos establecidos soliciten las
oportunas vicit.a.ç nara la obten-
ción de los certificados correspon-
dientes de estimacinó de cosecha.

r) Los terrenos nara los que se
soliciten los derPChos de reserva
como ampliación de la superficie
que ya los tenía concedidos en la
misma finca. En este caso habrá

que comprobar exactamPnte los
nuevos caudales de agnia obtenidos
y obras complemPntarias realiza-
das para la puerta en rie •o en el
caso del regadío de modo oue se
aseguren y garanticen ampliacio-
nes reales que no supon^an en nin-
^nín ca►o la aplicación de los mis-
mos caudales de agua a mavores
superficies.

En el caso del secano habrán de
oomprobarse las circuristancias ge-
nPrales exigidas en esto.^ tPrrPnos.

3.^ Cultivos que pueden alcan-

zar los beneficios de reserva.-En

regadío : trigo, alubias, patatas,
arroz, remolacha azucarera, caña

de azúcar y cacahuete.
En secano : trigo, cebada, ave-

na, centeno, maíz, escaña, alubias,
garhanzos, lentejas, patatas y re-
molacha azucarera.

No podrá certificarse el cultivo
de patata en las zonas de produc-
ción de la patata de siembra.

Siempre que existan fundamen-
tos agronómicos para su posibili-

dad, podrá certifiasrse más de un
cultivo sobre la misma superficie

en el mismo atio agrícola, exten-
diéndose en este caso los corres-

pondientes certificados de estima-
c•ión de cosecha en cada caso.

Unicamente en las peticiones
especiales deterrcnos salitrosos o
de marismas a que se refiere el ar-
tículo 9.° de la Orden conjunta
podrá solicitars°, exponiendo los
fundamentos en aue se apova la
certificación de cultivos diferentes
a los establecidos anteriormente.

4.a Cnrctcterísticc^ de Zos certi-
ficados.-Los infomes de las Jefa-
turas Agronómicas a que hace re-
ferencia el art. 10 de la Orden
conjunta citada tendrán carácter
de certificado.

Estos certificados se extenderán
con arrealo al modelo oficial que
acompaña a la Circular de 20 de
diciembre de 1947 dictada por es-
ta l^irección General (Boletín O f i-
cial del F,stado de 6 de e^nero de
1948) v deberán llevar la confor-
m.idad del In^eniero Jefe de la Je-
fatura Agronómica, proponiendo
en el c.^so de nnevo re^adío los
plazos de dm•ación dP re reserva.

El primer certific.^do extendido
cn^^ motivo de la visita de inspec-
ción ,a la finea nara comprobar si
rPfinQ el terreno ]as condiciones
exigid.ls nara poder scogPrse a 1.^
reserva, tendrá carácter dPfinitivo
}iara los sec.anos v los regadíos au ^
tengan completamente termin^idas
las obras de puesta en riego.

Cuando dichas ohras de trans-
formación en regadío estén sólo
comenzadas, e] certificado tendrá

el carácter de «provisionab^, a re-
serva de que en la segunda visita
de inspección para estimación d^^
c^secha se compruebe por el In-
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geniero que la realiza la total ter-
minación de la obra y la conce-
sión o disponibilidad del agua ne-
cesaria para el riego normal de
dicha superficie, elevando a defi-
nitivo el primer certificado en ca-
so afirmativo.

EI carácter provisional de di-

chos certificados se refiere, pues,
exclusivamente a la comprobación
de terminación de las obras y dis-
ponibilidad del agua, pero nunca

debe entenderse esa provisionali-
dad en el sentido de poder en la

segunda visita denegar la reserva
basándose en no reunir los terre-

nos afectados ]as condiciones pre-
vistas en el art. 2.° de la Orden
conjunta, ya que eta aptitud se
considera rotundamente admitida
al extender el primer certificado,

sea éste provisional o definitivo.
Las Jefaturas Agronómicas de-

berán cumplir con todo rigor y
exactamente cuanto se dispone a

este respecto.
En todos los casos, las Jefaturas

Agronómicas deberán contestar a
las solicitu des de los interesados,
bien con el certifieado pertinente
o con oficio dirigido a los mismos
en caso deneaatorio, especificando
]as razones de la desestimación.

Cnando ]a cosecha aue se pro-
yectaba obtener sobre los terrenos

acoQidos a los derechos de reserva
hubiera sido totalmente nula o in-
suficientP nara el fin de reserva
pretendido- la JPfatura A^•ronómi-

ca. a solicitud del industrial, en-
tidad o economato interesado en

cl anrovechamiento de esos pro-
ductos, r^xnedirá ccrtificado ,justi-
ficativo dP la cuantía de la cosecha
oorrespondiente al t e r r e n o así

afectado, documento aue debcrá

acompañ.ar el solicitante al pedir
la renunci.a de tales beneficios an-
te la Comisaría General de Abas-

tecimientos v Transportes.

Cuando en nn terreno p_ ara el

quP se exnidió un primer certifi-
^ado nara dPterminado cultivo con
dPrecho a reserva se hnbiese per-
dido éste totalmente en su fase
inicial, nor cansas ajenas a la vo-
lnntad del cultivador, como pue-
^lAn ser las de accidentes meteoro-

]ó^icos, o plaoas, la Jefatura

Agronómica, mediante p e t i c i ó n
por parte del cultivador y previa

visita a la finca, acreditará por
certificado la pérdida del cultivo

por las causas que lo hayan origi-

nado, siempre y cuando que al te-
rreno no se le haya dado ninguna

labor o faena para levantar el cul-

tivo perdido, o de preparación

para el siguiente y, al mismo
tiempo, en la misma certificación
se hará constar que el nuevo cul-
tivo con el que se pretende sus-

tituir al antiguo en el mismo te-
rreno es realizable por la época y
demás condiciones para ello_ En
el caso de que el nuevo cultivo no
sea uno de los que se expresan en

el art. 1.° de la Orden conjunta

de referencia, no se computará a
los efectos de plazos para el dere-

cho a reserva el año en que ocu-
rra tal circunstancia.

Cuando se trate de visitas a te-
rrenos a los que se concede conti-
nuación de los derechos de reser-

va, la Jef.atura Agronómica podrá
certificar para la total superficie

de dichos terrenos cualquiera de
los cultivos que se detallan en la
norma tercera, sea una u otra la
proporción de los mismos, facili-
tando así las normales alternati-

vas de cosecha.

En el caso de que en el terre-
no con derecho a los beneficios
de reserva, por conveniencia de
una racional alternativa, en deter-

minado a.ño agrícola no se culti-
va en el mismo un producto con
derecho de aquellos beneficios,
tampoco se tendrá en cuenta di-
cho año en la duración de los pla-
zos concedidos, es decir, aue los
años con derecho a reserva pue-
den ser no consecutivos, y en el
caso de secano tampoco se com-
putarán los aue el terreno per-

manezca de barbecho blanco 0

erial.

5.a Visitas de inspección a las
fincas. - Es requisito indispensa-
ble aue las fincas que solicitan

derechos de reserva sean visitadas
antes de extender los certificados
correspondientes por tm Ingeniero
de 1.•t Jefatura Agronómica.

Unicamente en el caso en que
entienda la Jefatura mencionada
que las fincas no reúnen claramen-
te los requisitos indispensables pa-
ra que pueda expedirse el primer
certificado, podrá omitirse la vi-

sita, contestando de oficio en sen-
tido denegatorio.

Las visitas a las fincas, previa
solicitud de los interesados, de-
berán realizarse, cuando menos,
en dos ocasione : la una, antes dcl
primer certificado, y la segundu,
antes de recoger la cosecha.

En la primera visita se recono-
cerán los terrenos y las obras rea-
lizadas, así como las posibilidades
de las iniciadas o proyectadas,
cuidando de apreciar todas y ca-

da una de las circunstancias quc
se expresan en estas normas comn
precisas para la extensión del co-

rrespondiente certificado.

En la segunda visita se compro-
bará la terminación o estado de ]a+

obras proyectadas y se aforará con

la mayor aproximación posible la

cosecha existente en pie sobre las
parce]as afectadas, indicando el
rendimiento probable de los cul-
tivos objeto de reserva.

6.8 Los gastos que originen las
visitas y expedición de certificado.;
serán abonados nor los interesa-
dos, de acuerdo con las tarifas lc-
galmente establecidas y en vigor.
debiendo procurar las Jefaturas
Agronómicas f o r m a r itinerarios
para la realización de las visitas
que procuren aminorar todo lo
posible la cuantía de estos gastos.

7.R En aquellos casos excepcio-
nales en que existan dudas por
parte de las Jefaturas Agronómi-
cas para la expedición de los cer-
tificados, se consultará a esta Di-
rección General de Agricultura,
expresando el mayor número d^
antecedentes sobre el caso, con cl
fin de resoh^er en definitiva y uni-
ficar criterios.

8.° Periódicamente, y a medi-
da que se extiendan los certifica-
dos, tanto de la primera como de
la segunda visita de inspección,
las Jefaturas Agronómicas debe-
rán remitir a esa Dirección Genc-

ral relaciones de los que se hayan
expeu'ido, espec.ificando, cnando
menos, los siguientes datos : tér-
mino municipal en que radic,a la
fican, nombre del cttltivador di-
recto, cultivos de que se trata, su-

perficies, secano o regadío, y en
este último caso, clase de obra a
realizar v forma de utilización del
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agua, así como plazo propuesto

para el derecho de reaerva. En las
relaciones referentes a la segunda
visita también se detallará el dato

sobre el aforo de cosecha probable

certificada.
Una copia de estas relaciones se

remitirá por la Jefatura Agronó-
mica a la Delegación Provincial

de Abastecimientos de su provin-
cia.

9.a Queda derogada la Circu-
lar de esta Dirección General de
17 de noviembre de 1948, publi-
cada en el Boletín O f icíal del Es-
tado de 20 de diciembre del mis-
mo año, en cuanto se oponga a lo
prevenido en la presente.»

cimiento de leche fresca a la po-
blación y disponibilidad de leche
para la fabricación de leche con-
densada, en polvo y dietéticos.

Los precios que han de regir
para leche condensada son los si-

guientes :

Comercio de leche y derivados

En el Boletín O f icial del Esta-

do del día 17 de febrero de 1950

se publica la Circular núm. 735
de la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, fecha
2 del mismo mes, por la que sY
aplica régimen de libertad de pre-
cios de la leche y derivados, fa-

cultándose la venta, además de las
especiales registradas en la Direc-
ción General de Sanidad, de cali-
dades de leche fresca para el con-
sumo general, cuyas característi-

cas serán las que determina la Or-
den de la Presidencia de 4 de ju-

lio de 1947, Boletín O f Lclal del

Estado nú.m.. 189, que son :

Leche pura de vaca, limpia v
^in alteración, procedente del or-
deño completo de hembras en con-
diciones normales de salud, sin
calostro, exenta de color, olor y
^abor anormales :

Densidad a 15° C. (mínimo),
1.028.

Materia grasa (mínimo), 29 gra-

mos por litro.
Residuo seco desgrasado (míni-

mo), 80 ^ramos por litro.
Acidez expresada en ácido lác-

tico (máximo), 2 gramos por litro.

S.a Leche semidescremada, con
las características siguientes :

Densidad a 15° C. (mínimo),

1.030.
Materia grasa (mínimo), 15 gra-

mos por litro.
Residuo seco desñrasado (míni-

mo), 81 gramos por litro.
Acidez expresada en ácido lác-

tico (máximo), 2 gramos por litro.

Independientemente de los pre-

cios ql1P. ]os distintos industriales
havan establecido para las distin-

tas clases de leche en régimen de
libertad, éstos adoptarán las me-
didas que estimen oportunas al
hacerse cargo de las leches, para

cerciorarse de que reúnen las con-
diciones de calidad e impurezas
que para las mismas hayan sido
fijadas en cada caso, debiendo re-

c►azar el producto cuando, a su

juicio, así no ocurra.
Será siempre responsable de las

adulteraciones que se observen, a
los efectos relacionados con la Co-
misaría General, el último tene-
dor de la mencionada mercancía
que la haya admitido como re-
uniendo las debidas condiciones.

En principio, se autoriza la fa-
bricación de nata, mantequilla y

quesos en los que en su elabora-
ción intervenga leche de vaca, así
como de las diversas clases espe-
ciales de leches v derivados, en

todas las provincias, siempre que
previamente quede garantizado el
abastecimie,nto de leche fresca pa-

ra el consumo de las provincias o
zonas respectivas que se hubiesen
señalado como abastecidas desdP

aauéllas.

Si bien, en las que ex^stan fá-
bricas de leche condensada. en
nolvo o diFtéticos que se fijen.
dPberá asimismo trarantizarse Pl
aue a lo laran del año dich.as fá-
bricas a u e d e n suficientemente
abastecidas dP lPche nara alcan-
zar la producción aue de dichos
nroductos se hava establecido por
]a romisaría General.

Si el estado de nroducción de
leChe lo permite v se cumplPn las
anteriores condiciones, no habrá

tampoco inconvPniente para que
cP.^ autorizada la exnortación dP
leche, nara su consnom en frPSC^.
a aauellos centros de consumo a

quP habitualmente se ha venido

exnortando.

Snbsisten para Santander y Ca-
taluña las actuales normas de fun-
cionamiento en cuanto al abaste-

Envasada en hojalata, en botes

de 370 gramos aproximados de

contenido neto (sobre vagón o

muelle de destino, caja de 48 bo-
tes o frascos), 306,05 pesetas ; de
mayor a detall, bote o frasco, 6,67

pesetas ; de venta al público, bo-

te o frasco, 7 pesetas.

Envasada en vidrio, de 370 gra-
mos aproximados de contenido
neto, sobre vagón o muelle de
destino, caja de 48 botes o fras-
cos, 394,66 pesetas; de mayor a
detall, bote o frasco, 8,55 pesetas ;
de venta al piíblico, bote o fras-
co, 9 pesetas.

Envasada en vidrio, de 740 gra-
mos aproximados de contenido

neto, sobre vagón o muelle de
destino, caja de 48 botes o fras-
cos, 612,10 pesetas; de mayor a
detall. bote o frasco, 13,34 pese-
tas ; de venta al público, bote o
frasco, 14 pesetas.

Para la leche en polvo regirán

los si^uientes precios :

A granel : Descremada de l. por
100 materia grasa, 27,18 pesetas
kilo ; 24-26 por 100 materia grasa,
32,71 pesetas kilo ; de 15 por 100
materia grasa, 30,28 pesetas kilo.

OFERTAS Y DfMANDAS

OFF,RTAS

ARBOZES FRUTALES, FORESTA-

LES Y SEMILLAS. Lorenzo Saura.
Plaza Berenguer IV y avenida de los

Mártires, 18. Lérída.

GRANJA K.ARAKUL - ASTRACAN.

San Míguel, 6. Mula ( Murcía). Se

venden hcrnbras reproductoras sele^

C10I1aCíaS,

SEMILLA DE ALFALFA ORIGEN

TOTANA. Lérida (Aragdn). Tríple se-
leccíón con máquina DESCUCUTA-

DORA Marot a presencia mís clíen-
tes. Francísco Fernández Lean «SE-
MILLAS». Cava Baja, 24. Madrid.
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N uevos Ingen i eros Agrónomos
El día L° del actual tuvo lugar

en la Escuela Esl^ecia] de Ingenie-

éos Agrónomos cl solemne acto de
entrega de títulos a los nuevos In-
í;enieros Aarónontos dc la proroo-

ción 1949.
Presidieron eJ acto los excelen-

tísimos señores Miltistros de Edn-
cación Nacional y de A^I'1Ct11YUY..l,
en compatiía de los Directores Ge-

Finalmcnte, los seliores Reiu e
Ibáliez Martín entregaron los tí-
tulos a los veinticinco nuevos Lt-
^enieros, que son los señores Ba-
rahona, Barceló, Baudín, Calia-
más, Carballo, Crelnades, Domín-
gucz, García, Guembe, Ladaria,
López Campos, Montero, Pagador,
Pardeiro, Pastor, Prats, Paerta,
Romero, Salazar, Samplón, 1'^^0-

Los Ministros de Educación Nacional l/ Agricultura, sefiores Ibáñez Martín y
Rein, entre_nando los títuios a los Ingeni ^ ros Agrónonaos de la ^romoción de 1949

nerales de Enseñanza ProFesional
y Técnica, Agricultura v Propte-
dades. En primer lugar,• el profc-
sor y Secretario de la Escuela,
ilustrísimo seilor don Jesús A^ui-
rre, disertó brillantemente sobre
el pasado, el presente y el porve-
nir de los nuevos Inrenieros. Des-
pués se procedió a la entre^a de1
premio «Díaz Muñoz», que este
curso correspondió a los ahtmnos
de cuarto curso señorita Mercedes
Añuado y selior Cuadrado.

se, Vallejo, Vázquez, Velilla y Vi-
dal. También le fué entregado tnt
certificado de estudios al súbdito
ucraniano señor Bylyk, que ha
cursado en la Escucla las asihna-
turas quc constituycn el plan de
estudios. ^

Asistió al acto una numerosa
concurmncia, que fué obsequiada
por la Escucla con una copa dr•
vino espaliol. A las mucbas fcli-
citaciones quc recibieron los nnc-
vos Ingenieros, Actttcut,Trtta une
la suya, sinccra y efusiva.

EI 11 Congreso Nacionol de Ingeniería
Con motivo dtJ lI Con^;r so

Nacional de In^eniería se abre un

concurso ptíblico para prcmiar los
mejores trabajos qi^e se publiquen
en los periódicos y revistas técni-
cas y traten con el mayor acierto
sobre dicho Con^nreso, organizado

por el Instituto de In^Pnieros Ci-
viles de F.spaña.

Las bases del concnrso serán la^s

si^;uientes :

l.a Pueden aspirar a lo; pre-

mios los artículos y crónicas pu-

blicados con firma, seúdónimo 0

.?nónimos ha,ta el día 1 del pró-

ximo dPS de abril, en ieiioma e.a-

paño], por atrtorPS Pspañoles y en

periódicos o revistas de cualquier
localidad espaliola.

2.a Los trabajos, uno o dos por

firma, se enviarán a la Secretaría
del II Congreso Nacional de LI-
geniería, Alcalá, 45, antes del día

20 de abril próximo, recortados y
pe►ados en hojas de 27 por 21
centímetros, acompañados de otra

hoja en que conste el domicilio
del autor.

3.^ Dentro del plazo más bre-
ve posible procederá al cxrnnen v
calificación dc los trabajos remi-

tidos un •itn•ado, cuyos nombre.
no se harán ptíblicos hasta d^•s-
llués del fallo.

4.a Se^tín la idea que pre^ide

la convocatoria dcl concurso, se
adjudicarán los ^^n•emios a qui^•nes
expon^an con el mavor acierto 1< •
jnstificaoión dcl II Con^reso y su

interés nacional.

S. ;^ Habrá tres premios, dc:

7.000 pesetas cada uno, que se
a.ci^n.arán : uno, al mejor artícnlo
^^eriodístico, entrevista o rcporta-
je, literario o^ráñco, quc sP pn-
hlique en los diarios, revistas litc-
rarias o gráficas ot.ro, al publica-
do en tma revista dc economía, y
otro. al nue vea luz en rcvista téc-
rica de l.a Inreniería.

6.a EI conctn•tio no t_todrá dc^-
clararse decierto, v si a jnic•io dcl
.itu•ado no ofrecieran méritos su-
ficientes los ptlblicados en cnal-
quiera de estos distinta5 sectores
de publicacioncs, podrán otorrar-
SP los t1'PS pl'PnnOS a lOS de ^llpe-

rior interés v mérito^ dr eada sec-
tor.

7.^ C o m o requisito p a r a la
^•oncesicín de los prcmios, la ,lnn-

tn de Gobierno dcl II Conrreso
vacional de Ingcniería establcce

^•1 de quedar autoriz.^tda, previo

acuerdo con la entidad propieta-
ria del diario o rcvi,tz donde sc
publicó, para la reprodncción dc
los trabajos premiados si lo juz-

;^ase oportuno. .,in otra indemni-

zación.

8.a El autor a quien se otor-
^ue premio quedará obli^ado, an-
te^ de la recepción del mismo, a
justificar debidamente su pcrso-
nalidad, si así se considerase nec•.e-
çario.
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Contra el escarabajo de la

patata y plogas de los

frutales y viñedos

ACCION INFALIBLE

EMPLEANDO

ARSENIATO de PLOMO al 30 °0

ARSENIATO de CAL al 30°0
L L O F A R

EL ARSENiATO NO ESTERILIZA NI MINERALIZA LA TIERRA

NO LA HACE INUTIL

S. E. de Indusfrias Químicas y Farmacéuticas ^ ^ O FA R
Alcalá, 21 • MADRID • Teléf.211130
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CULTIVO DEL CHAMPIGNON
En España son muy pocos los

agricultores que se han dedicado
a este cultivo tan especial y que
suministra uno de los más delica-
dos bocados que al buen gastró-
nomo se pueda ofrecer; se con-
diciona este cultivo usualmente a
la disponibilidad de locales de es-
casas oscilaciones hidrotérmicas
(cuevas, bodegas, sótanos, etc.) y
de abundante estiércol de caballo,
con el que se confecciona el subs-
trato en que el micelio del gongo
se ha de desarrollar, siguiendo
para ello una práctica centenaria;
de ahí que las pocas instalaciones
dedicadas a este menester en nues-
tra Patria se haen a las proximi-
dades de grandes centros de po-
blación equina (cuarteles de ca-
ballería, yeguadas, grandes cua-
dras y poblaciones con abundante
transporte animal).

En el extranjero, y especial-
mente en los Estados Unidos, co-
mo consecuencia de la intensa
mecanización la población caba-
llar disminuye notablemente y la
fuente de estiércol se ciega, lo que
ha dado lugar a investigaciones
para hallar un sustitutivo, urien-
tadas como en la fabricación de
estiércol artificial al aprovecha-
miento de la paja de cereales co-

mo materia príma que, adiciona-
da de otros elementos necesarios
para el proceso de fermentación
y fabricación del sustrato, o para
la propia nutrición del champig-
non llevar a obtener un ;,iaterial
plástico, jugoso y homogéneo co^i
el que confeccionax los altos eab^i-
llones en que aparecerán la; fru^-
tificaciones comestibles.

L o s champignones (Psalliota
campestris) tienen ciertas exigen-
cias nutritivas, y se ha hallado
que el carbono le puede ser sumi-
nistrado por peulosas, hexosas, di-
sacáridos y pectinas; el nitrógeno,
por sales amoniacales y aminoáci-
dos, y que especialmente necesi-
tan a su disposición calcio, mag-
nesio y potasio en cierta propor-
ción relativa además al fósforo.

Como se afirmó antes, la mate-
ria prima fundamental es paja, y
así Sinden utiliza paja de trigo y
hojas de maíz, a las que se adicio-
na distintos «estercolizadores» o
«coprolizadores», que incorporan
las sustancias fundamentales au-
sentes en la paja; con este estiér-
col artificial se han obtenido pro-
ducciones del orden de los 12 ki-
logramos p o r metro cuadrado,
igualando así a los verdaderos es-
tiércoles equinos.

NUEVAS TIERRAS,
Muchos son los españoles que

piensan en la Amazonia brasileña,
y sobre todo en las tierras amazó-
nicas de la Gran Colombia de ha-
bla española, como tierra de pro-
misión, ubérrima y atractiva, que
espera brazos que obtengan pin-
giies ganancias y conviertan el hoy
más inmenso bosque del mundu
en productivas tierras de las más
diversas plantas; a la vez, esta
marcha de españoles vivificará el
aliento hispánico de tierras ame-

ricanas casi deshabitadas, de las

que el hombre ha extraído p]antas
de tan gran interés económico
como la Hevea, el cacaotero, el
quino y la yuca.

C'omo con Africa, es posible
que suceda ahora con la Amaao-
nia, que la realidad está bastante
por bajo de la imaginación, sal^o

NUEVAS PROMESAS
en una cosa : en su inmensidad y
en su grandeza vegetal; 5.000.000
de km2 cubiertos de un infierno
verde; es la verdadera «tiexra
del bosque», la Hylaca de Hum-
boldt, aun más abundante que la
pluviselva africana en epifitas,
en palmeras y en gigantescoa ár-
boles entrelazados por los cabies
aéreos de las lianas.

Pero junto a esta prepotencia,
una gran debilidad totalmen?e in-
superable de modo inmediato está
constituída por el vacío humano,
pues sólo 0,41 habitantes por ki-
lómetro cuadrado pueblan las «te-
rras firmes» v las inmudables
«varzeas», localizándose los pro-
ductores a lo largo de las riberas,
mientras que los indios organiza-
dos en reducidos clanes deambu-
lan silenciosos y escurridizos tras

el danta o las raíces, y sin embar-
go, estos espacios parecían abier-
tos si se hubiesen seguido los ini-
ciales esfuerzos de los españolzs,
que forjaron el virreinal camino
qeu cruzaba una gran parte de la
cuenca del Alto Amazonas.

He ahí un inmenso territorio dP
economía retrasada, un verdaderu
territorio colonial económicamen-
te hablando, en manos de una re-
duc6dísima población blanca si-
tuada en las costas y que lo deten-
ta como futura reaerva para ^iis
dscendientes, pero también para
los europeos que se arriesguen a
una bella aventura de coloniza-
ción, como la que fueron capaces
de hacer nuestros abuelos.

Para los españoles es más u_ ra-

picia la Amazonia de la Gran Co-
lombia (incluído el Orinoco) qiie
la brasileña, no sólo por razones
sentimentales, sino incluso prácti-

cas, pero todos, en definitiva, se
preguntarán :^,Por qué no se ha
desarrollado este país?

F.n primer lugar, por razones
sanitarias; no sólo los españole^,
sino las civilizaciones más adelan-
tadas se establecieron en los orgu-
llosos Andes, y desde allí, como el
cóndur, dominaban la llanura, en
la que mantenían cultivos tropiea-

les, cual el maíz ; sin embargo,
ésta no puede ser en lo sucesivu
razón de peso, pues paludismo.
fiebre amarilla, filariosis; parási-
tos intestinales, ete, pueden ser
vencidos def.initivaiuente ; su cli-
ma ]luvioso, húmedo y cálido no
puede invocarse, puesto que hay
zonas con 25 habitantes por kiló-
metro cuadrado ; puede señalarse
como causante de la actual despo-
blación, simplemente la típica es-
tabilización de las pob]aciones pri-
mitivas en etapa de colecta, y el
temor del blanco a penetrar en lo
desconocido.

Pero cuando la marcha hacia Pl
Oeste desde el Brasil, y hacia el
Este desde la Grat^ Columbia se
produzca, ha de ser incontenible y
sin pausa, pues no en vano la sel-
va está horadada por la más per-
fecta red de comuuicaciones nacio-
nales del mimdo ; un amplio siste-
ma fluvial navegable permite a lus
barcos trasatlánticos llegar hasta el
puerto fluvial peruano de Iquitos,
partiendo de las bocas del gran río
de un caudal de 120 000 metros cú-
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bicos de agua por segundo, que
arrastra légamos inmensos que de-
notan en el mar a gran distancia
su presencia ; esos légamos son los

qeu han formado las muy escasas

y fértiles tierras bajas inundables,

mientras que las «terras firmes»,

ligeramente más altas que las

aguas de los ríos son lavadas y des-

c,ubren su pobreza asentada en
suclos arenosos d e naturaleza

cuarzosa.

Pero, a pesar de esto, queda una

bella empresa para nuestra gene-

ración y las futuras, que podrán

acometer con la experiencia ad-

quirida en otras tierras tropicales

de acusada vocación forestal y es-

casamente fértiles, venciendo la

principal dificultad : la conserva-

ción de la estabilidad y fertilidad

de los suelos, con técnicas ingenie-
riles y con prácticas agronómicas,
que hagan a la mismas plantas
económicas con adecuadas rotaciu-
nes y equilibrio de la sociedad ve-
getal cultivada (bosques, pastos,
cortavientos, coberteras, alternati-
vas, cultivos asociados, fijadoras
de terrenos) el principal aliado de
la enorme población que allí pue-
de vivir, pues con qeu sólo se al-
cance una densidad de 30 habitan-
tes por kilómetro cuadrado, una
de las más poderosas agrupaciones
humanas 150.000000 de personas.
poblarán este futuro emporio que
llamamos Amazonia, del que el
petróleo, el oro, el caucho, cacao,
cacahuet, palmeras oleaginosa^,
plantas textiles, quino, maíz, yu-
ca, etc., pueden ser exportados a
raudales inagotables.

EL TRACTOR EN EL MUNDO
El número de tractores actual-

mente en servicio en todo el mun-
do se calcula es de cuatro millo-
nes y medio, mientras que la pro-
ducción anual es de 900.000, lo
que significa que se ha entrado en
una era claramente mecanicista,
mientras que el ganado de labor
se bate en retirada.

El país que va en cabeza es, na-
turalmente, Estados Unidos, si-
guiéndole Rusia, Gran Bretaña,
etcétera, pudiéndose avanzar la
siguiente estadística :

PAISES ir.<s.^., F.b,^<.<^e. L.d.,.,
..I ..P.ri.do,

Esiados Unidos. 3.250.000 570,000 100.000
Ru:ia ...... 600 . 000 60. OUO 0
Gran Brelaña.. 2^)0.000 l 18.000 68.000
Francia . . . . . l 0U .1 i00
ltalia . . . . . . 61 . 000 4^000 ^
España . . . . . 8 . 000 500 0

El p r o c e s o de mecanización
continúa acelerado, y todos los
países hacen planes para aumen-
tar sus disponibilidades de trac-
tores agrícolas, y así España aspi-
ra a poseer 2.500; Francia,
200.000; Rusia, 3.000.000, etc.; en
fin, cifras que ofrecen promete-
doras perspectivas a los fabrican-
tes de estos vehículos, hasta el
punto que el fabricante inglés
Hariy Ferguson calcula en no me-
nos de 80 millones de tractores
los necesarios para una adecuada

motorización d e 1 a agricultura
mundial.

Ciertamente que junto a esta
industria poderosa se ha de des-
arrollar otra de maquinaria agrí-
cola que se adapte a los múlti-
ples tipos de labores, suelos, to-
pografías y tractores, a u n q u e
siempre bajo el nuevo signo de
aperos colgantes que hará que
dentro de poco tiempo el dispo-
sitivo para su manejo será exclu-
sivamente el gato hidráulico, bien
que hoy tales máquinas se adap-
tan sólo a tractores de media po-
tencia, 20 a 30 HP, que forman
el 80 por 100 de la existencia ac-
tual de tractores, y que son los
que mejor se adaptan al tipo me-
dio de propiedad y de agricultor
en la mayoría de los países.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos.-A Ingeniero jefe de pri-
mera clase, don Antonio Velázquez
Díaz y don Ramón Garrido Domingo,
Y a Ingeniero jefe de segunda clase,
don Eleuterio Sánchez Buedo.

Destinos.-A1 Instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas, d o n
Juan Hernández Ramos y don Juan
Santa María Ledochowski, y como re-
sultado de concurso, a don Francisco

González de Regueral y Bailly, Inge-
niero jefe de la Jefatura Agronómica
de Salamanca, y a don Luis Cuní
Mercader, Ingeniero jefe de la Jef:z-
tura Agronómica de Palencia.

Pases a supernumer¢rio.-Don Car-
los Gutiérrez Hernández y don Silve-
rio Pazos Diego.

Reingresos, - Don Clemente Sán-
chez Torres y don Francisco Gonzá-
lez de Regueral y Bailly.

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos.-A Mayor de segunda cla-
se, don José Antonio Reneses Pascua-
relli; a Mayor de tercera, don Fran-
cisco Medina Chuán y don Francis-
co Javier Cavero Lasús; a Perito se-
gundo, don Luis Alameda Egido y don
Alejandro Vega Esteban, e ingresan
en el Cuerpo, como Peritos terceros,
don Rafael Marcilla Cavanillas y don
Manuel Viñuales Fernández.

Destinos. - A la Jefatura Agronó-
mica de Vizcaya, don Alejandro Vc
ga Esteban; a la Jefatura Agronómi-
ca de Gerona, don Domingo Vila La-
porta, y al Servicio de Catastro, don
Gerardo Ramos Martín y don Germán
Morales Murcia.

Fallecimientos. - Don Lorenzo M^-

dina de Medina y don Ramór. García
Herrer.

Pases ¢ supernumerari.o.-Don José
Portillo Cortés y don Salvador Nav^,
rro Grasa.

P¢ses a supernunzerario en activo.
Don Pedro Puyo] y de Garcini.

Reingresos.-Don José Marqués Fu-
rest, don José María Gómez de Boni^
lla 1Vlontes y don Carlos Navarro Vi-
Ila-Zevallos.

Juó^ilación. - Don Humberto Pala-
zón Yebra.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

Por Ordenes del Ministerio de

Agricultura, fecha 21 de enero de

1950, se ha concedido el ingreso

en la Orden Civil del Mérito Agrí-

cola, con la categoría de Comen-

dador Ordinario, a don José Salas

Manzuco y a don Cándido Jornet

Batalla.

Por otra Orden del mismo De-

partamento, fecha 21 de enero de

1950, se concede el ingreso en la

citada Orden, con la categoría de

Encomienda de Número, a don

Manuel Pena Echevert.
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LA PODA DEL NARANJO
La poda del naranjo en muchas

zonas citrícolas se entiende como
una supresión a diestro y sinies-
tro de ramas y follaje, y los lla-
mados «podadoresn o «escardado-
res» rara vez pueden dar una ex-
plicación de su práctica rutinaria,
dando ltxgar así a daños irrepara-
bles en muchos naranjales, que,
por lo menos, ocasionan pérdxda5
notables de cosecba ; el problema
se agrava si la cosecha, por con-
veniencias de mercado, se retrasa
excesivamente, con lo que se tie-

ne que practicar con una pletóri-
ca actividad fisiológica del árbol,

y más perjuicio se ocasiona si,
como se practica por algunos pro-

pietarios y por aborrarse unos po-
cos jornales de «escarda», dan a
hacer la poda a ganaderos del

mismo pueblo, cuyo interés está
en sacar la mayor cantidad posi-
ble de «gavillas» de ramón o lexia,
con que alimentan cabras, ovejas
y conejos.

Los errores en la poda comien-
zan en la formación del árbol
trasplantado, pues por un prurito
estético y antieconómico se ticnde
a dar forma esférica a la copa, su-

primiendo ramas bajeras, que son
las que primero dan frutos, retra-
sando con esto la entrada en pro-
ducción del joven naranjal.

La falta de un criterio claro so-
bre esta delicada operación hace
que, en cambio, se dejan formar
gruesas ramas en lugares inade-
cuados, quizá mal guarnecidos dc
ramas jóvenes que protejan la
corteza de los golpes de sol, y
cuando su supresión se impone,
los enormes cortes producidos y el
desequilibrio en la forma del ár-
bol, dan a éste un feo aspecto que
hace desmerecer la plantación más
de lo que realmente es.

Naturalmente que el exceso de
poda tiene un efecto más perju-
dicial en árboles de por sí pobres

de desarrollo o vigor, como son
los injertados sobre patrón de li-
mera dulce, o los que crecen en
terrenos poco fértiles o deficiente-
mente abonados.

E n experiencias sistemáticas
realizadas en California se ba en-
contrado una depresión en la pro-
ducción como consecuencia de po-
das excesivas, y en la práctica el
mismo fenómeno se ha observado

en las huertas del Segura. No bay
ninguna razón para ejecutar po-
das fuertes a los árboles adulto^,
ni podas de embellecimiento en
los naranjos jóvenes; la anual po-
da de limpieza concedida y jui-
ciosa basta a los fines del citricul-
tor, que ba de procurar un míni-
mo de íluminación en el interior
del armazón, en cuya parte baja
se obtienen las naranjas de mejor
calidad.

En España las renovaciones de
algunos árboles se efectúan me-
diante fuertes rebajes, y en este
sentido parece más práctico el sis-
tema norteamericano de «esqucle-
tización» del árbol, más costoso
por el mayor número de cortes,
pero que origina una conforma-
ción regular y más rápida puesta
en producción; el método consis-
te en suprimir todas las ranx,xs de
menos de tres centímetros de diá-
metro, con lo que queda un es-
queleto fácil de estudiar para su-
prixuir ramas que no interesen.

S a 1 v o e s t o s casos extremos,
siempre serán poc;as las precau-
ciones y recomendaciones cerca de
los podadores, para que su traba-
jo sea más bien ligero, utilizando
principalmente la tijera y lo me-
nos posible el serrucbo.

C . I . 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
SUCURSALES:

MADRID: BARCELONA:

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

SEGUROS AGRiCOLAS QUE PRACTICA LA COMPA;^IIA CON GRAN ES-
PECIALIZACION :

ROBO, HURTO Y EXTRAVIO Y MUERTE E INUTILIZAC[ON
DEL GANADO.

ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LA AGRICULTURA (desde
x 9331•

INCENDIOS DE COSECHAS.

^OTROS RAMOS EN QUE OPERA :

ACCIDENTES, VIDA, INCENDIOS, RESPONSABILIDAD CI-
VIL, AUTOMOVILES, TRANSPORTES, DOMESTICO, RO-
TURAS, DIVERSOS.
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CCKEALES Y LEGUM1IINOSAS

Las lluvias de primeros de mes
lian venido muy bien a los sem-
brados, que ya pedían un riegue-

cillo. En general, el tiempo va
viniendo favorable, pues el invier-
no es seco, como eonviene a los
cereales en particular. Por otra
parte, las heladas y las bajas tcm-
peraturas han parado la vegeta-

ción, que en algunos sitios iba
demasiado adelantada, habiendo
tenido que despuntar con el ga-
nado en Badajoz, Segovia, Gero-
na y Cáceres. No digamos en Cór-

doba, en donde a fines de enero
y a había c e b a d a s espigando ;
tambiné el trigo lleva allí mucho
adelanto. Lo que hace falta es que
la primavera resulte más bien llu-
viosa para que la cosecha sea la
que necesitamos.

Las siembras tienen, al presen-
te, buen aspecto en Almería, Ta-
rragona, Cádiz, Granada, .laén,

Málaga, Albacete, Valencia, Ba-
leares, Barcclona, Lérida, Teruel,
Zaragoza (en las tierras flojas),

Logroño, Navarra, Alava (zona^
Centro y Norte), Guipúzcoa, Viz-
caya (trigos), Santander, Coruiia,
Lugo (siembras tempranas), Oren-
se (centenos), Pontevedra (cente-
nos y cebadas), León (cereales de
otoño), Salamanca, Zamora, Sc-
'ovia, Soria, Bnrgos, Valladolid,
C u e n c a, Guadalajara (siembra=
tempranasl, Madrid, Toledo, Ba-
dajoz. En Cáceres y Ciudad Real
el campo está magnífico. Las ha-
bas de. Cádiz están poco desarro-
lladas. Mejores en Huelva, favo-
recidos por las lluvias, y en Ge-
rona. En Huesca el nacimiento
f.ué irregular y los campos no se
igualan, habiendo en Los Mone-
gros muchas tierras sin nacer. En
Caspe y en la Rioja alavesa no ha
llovido lo suficiente. En Santan-
der están medianos los guisante;
y todas las leb imbres en general,
salvo las habas. Algarrobas y ye-
ros están suficientes en Segovia.
En Guadalajara las habas se re-

^ienten de las heladas y los yero^
y algarrobas tienen mejor aspec-
to. En Pontevedra, trigos y ave-
nas están muy retrasados. En Ali-
cante mejoraron las siembras tem-
pranas hechas en secano.

Se han practicado escardas en
Cádiz, Huelva, Granada, Jaén,
Málaga, Castellón (en el litoral),
Valencia (zonas media y baja),
Barcelona (en regadío), Gerona
(en donde abundan mucho este
año las malas hierbas), Oviedo y
Santander. Gradeos en Jaén, Ba-
dajoz y Córdoba. Pases de culti-
vador en Huelva (habas). Se ari-
ca en Orense (centeno), Salaman-
ca (trigo y cebada), Zamora, Avi-
la (trigo), Valladolid y Ciudad
Real. Pases de rastre en Zamora.
En Córdoba se cavan las habas,
que están superiores. Se efectúan
labores preparatorias p a r a las
siembras de primavera en Huel-
va, Jaén, Málaga, Gerona, Logro-
ño, Navarra, León (con retraso
porque el tiempo no ayuda), Za-
mora (eon igual falta de hume-
dad y sobra de hielos), Avila, Se-
govia, Soria, Valladolid, Ciudad
Keal, cuenca, Madrid y Toledo.

Todavía se han efectuado algu-
nas siembras de otoño en Alme-
ría, Murcia, Valencia (en seca-
no), Baleares (eon retraso por la
sequía de diciembre), Logroño,
Guipúzcoa (trigo), Oviedo (trigo),

L u g o, B u r g o s(trigos tardíos),
Madrid y Toledo. En Barcelona se
lian sembrado veza y almortas y
yeros en Guadalajara y Lérida,
trigos de ciclo corto; en Zarago-
za, trigo sobre parcelas de remo-
lacha, y en Guadalajara, las últi-
mas legumbres de otoño. Se ini-
ció la siembra de garbanzos en
Málaga y Barcelona. Labores de
barbechera han tenido efecto en
A 1 b a c e t e, Alicante (dificulta-
des por las lluvias), Lérida, Hues-
ca, León, Ciudad Real, Cáceres y
Badajoz.

Se recogen en Málaga las habas
de verdeo. También en Murcia y

Alicante (con escasa producción, y
de guisantes, lo mismo).

En Valladolid aumentó la zona
triguera a expensas de otras siem-
bras de otoiio. En Jaén hubo que
resembrar, por el ataque del «Ma-
letiola», bastantes parcelas.

VIÑEDO

Continúa la poda en Huelva,
Almería, Málaga, Albacete, Va-
lencia, Gerona, Tarragona, Zara-
goza, Huesca, Logroño, Navarra,
Vizcaya, Lugo, Orense, León, Za-
mora, Segovia, Valladolid, Gua-
dalajara, Ciudad Real, Badajoz y
Cáceres. Finaliza en Mureia, Lé-
rida, Alava y Pontevedra.

Se dan labores de arado a los
viñedos de Huelva, Almería, Gra-
nada, Albacete, Murcia, Tarrago-
na, Gerona, Lérida, Cáceres, Avi-
la y León. Cavas vienen ya reci-
biendo las cepas de Córdoba, Má-
laga, Murcia, Pontevedra, León,
Avila, Burgos y Valladolid. Gra-
deos, en Córdoba.

Con vistas a la reposicinó de
Marras y a las nuevas plantacio-
nes, se viene practicandoel ahoya-
do en Málaga, Albacete, Orense,
Valladolid, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Navarra, Madrid y
Cáceres. Reparto de estiércol en
Murcia (a las viiias de regadío) y
Navarra.

En Alicante acabó de cogerse la
uva «Aledo», que está depreciada
por el exceso de humedad, espe-
rándose, en cambio, una buena
brotación. En Almería se riegan
los parrales.

En Alava y Huesca los viñedos
se resienten de la prolongada se-
quía invernal de estos años. En
Gerona las lluvias han retrasado
el laboreo de las cepas. En Hues-
ca y Pontevedra, las heladas.

En Madrid se practica el descor-
tezado ye scalde de las cepas para
combatir la piral.

OLIVO

Finalizó la recolección en Cá-
diz, Almería, Jaén, Albacete, Ali-

cante, Valencia, Baleares, Gero-

na, Lérida, L o g r o ñ o, Huesca,
Navarra, Salamanca, Avila y Ba-
dajoz.

Continúa en Córdoba, Huelva,
Granada, Málaga, Castellón, Mur-
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cia, Tarragona, Teruel, Zaragoza,
Ciudad Real, Cuenea, Guadalaja-
ra, Madrid, Toledo y Cáceres.

Está prácticamente eoncluída la
molturación en Cádiz, Gerona y
Alava y muy adelantada en Jaén.

La cosecha es abundante en Al-
mería, mejor que lo que se espe-
raba en Huelva y Guadalajara,
mayor que la iormal en Grana-
da, corriente en Málaga, un ter-
cio más que la pasada en Albace-
te, buena en Castellón y Tarrago-
na, Ciudad Real, inferior a la del
48 en Guadalajara, superior a la
media en Badajoz, floja en Alava.

El rendimiento en aceite ha si-
do bueno en Granada, irregular
en Jaén, normal en Ciudad Real,
Huesca, Zaragoza ; mediano en
Alava, desiguay en Salamanca y
Avila, inferior a los esperados en
Toledo, superior a la media en
Badajoz, desiguales en Cáceres,
pero mayores que en la campañan
anterior; lo mismo en Guadala-
jara.

El fruto se ha cogido muy sano,
especialmente en Sevillo, Córdo-
ba, Granada y Alicante.

Los aceites sacan calidad buena
en Córdoba, Huelva, Alieante, Se-
villa, Castellón, Gerona, Teruel.
Variable en Guadalajara.

Se efectúan podas y talas en Cá-
diz, Córdoba, Málaga, Murcia y
Tarragona. Labores de alzar en
Cádiz, Córdoba, Málaga, Navarra,
Cuenca y Cáceres.

En Madrid se efectuó la cogida
del fruto con retraso, y en Mur-
cia, dificultada por la lluvia. En
Jaén los olivos se resienten de fal-
ta de humedad y siguen los trata-
mientos contra el «arañuelo».

rra), Vizcaya y Pontevedra. Con-
tinúan poniendo patata temprana
en Almería, Alicante, Castellón,
Murcia, Baleares, Barcelona, Ge-
rona y Coruña. Ha finalizado la
operación en Granada (en la cos-
ta y en las vegas), Málaga y San-
tander.

Concluyeron de sacar en Mála-
ga la «victorina» ; en Alicante, la
«verdete» (con bajos rendimien-
tos) ; en Madrid, la tardía, con
mal rendimiento por deficiencias
de la semilla en Guadalajara, con
resultados menos malos del que
se temía.

Labores preparatorias y reparto
de simiente en Murcia, Logroño,
Navarra, Lugo, Barcelona, León,
Burgos, Segovia, Avila, Cnenca y
Castellón.

En Almería va naciendo bien la
temprana ; en Málaga ya ha sido
objeto de escardas y finas. En Ali-
cante y Segovia las lluvias han
retrasado bastante la plantación ;
la patata temprana presenta buen
aspecto. En Murcia hay activa de-
manda de simiente, con lo cual se
cree aumentará la zona.

REMOLACIiA

En Almería y Málaga se inició
la siembra en las zonas más tem-
pladas en el resto, labores prepa-
ratorias. Está naciendo bien la
más temprana. En Lérida y Hues-
ca terminó la recolección, con ren-
dimientos pequeños por la falta
de riegos en el pasado verano.
En Teruel dió menos que en la
campaña anterior. Labores prepa-
ratorias en Navarra, Burgos, Va-
lladolid y Cuenca.

En Lérida y Madrid continúa el
arranque, operación que vienen
dificultando las heladas ; eosecha
inferior a la normal, raíces pe-
queñas y de escasa riqueza. En
Salamanca, como ya hemos di-
cho, la cosecha es desigual, pero

buena en conjunto, y la recolec-
ción no ha concluído por el retra-
so en la apertura de la9 básculas.
Comenzó el arranque en Segovia
y Avila, con resultados medianos.
También terminó en Burgos y Pa-
lencia. En Valladolid la cosecha
es mala y sólo equivalente en to-
nelaje a la mitad de la anterior.
La cosecha de Guadalajara fué es-
casa.

PATATA

Empezó la plantación en Jaén,
en donde habrá más zona este
año ; también se ha comenzado la
operación en Guipiízcoa (Nava-

FRUTALES

Prosigue en Huelva la cogida
de naranja en condiciones norma-
les. En Almería el rendimiento
de los huertos de naranjos es muy
inferior al año pasado y el fruto
está poco sano. En Jaén y Cuen-
ca continúa la poda y los trata-
mientos de invierno. En Málaga,
labores de arado y recolección de
agrios, con mediano resultado.
Poda del almendro en Albacete.
Se cogen en alicante los agrios
con frutos de buen tamaño, pero
con algo de mosca. Igualmente si-
gue la cogida de dátiles y se cuen-
ta con buena coseclia de garrofa
y almendra en su día. La cose-
cha de agrios es corta en Caste-
llnó. En el secano de Murcia, pri-
mera reja y cava en los regadíos.
Excepto la «Berna» , se cogen to-
das las demás variedades de agrios
en Valencia la cosecha es de bue-
na calidad, aunque poco abun-
dante, y, afortunadamente, las
bajas temperaturas no han causa-
do ñado apreciable. Finalizó la
poda en Baleares, siendo poco sa-
tisfactoria la impresión de la co-
secha. En plena poda están los
fruticultores de Logroño. Limpie-
za y poda se están verificando en
Palencia y Lugo. En Avila, trata-
mientos de invierno. Limpieza de
cortezas y poda en Madrid, así
como preparación de las nuevas
plantaciones. En Cáceres, poca
naranja, pero de buena calidad.

MEDICION DE FINCAS RUSTICAS
NIVELACIONES - DESLINDES - PARCELACIONES - TRABAJOS TOPOGRAFICOS

EMIl10 SIEGFRIED HEREDIA
PERITO AGRICOL A DEL ESTADO

COLEGIADO

Plaza Herradores, núm. 4.
T E L E F O N O 3 1- 3 4- 9 6

MADRID
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FER[AS Y bIEItCAUOS

En Galicia la coucurrencia a
mercados fué la normal, excepto

en Pontcvedra, donde, no obstan-
te duedar los precios en alza, hu-
bo bastantes transacciones; en las
otra^ provincias éstas fueron en
regular número, y los precios que-

daron sostenidos. En Asturias, es-
casa concurrencia, bastantes ope-
racionc^s y alza en las cotizacio-

nes en cambio, en Santander se
mantienen sin variación, con con-

currencia normal.
En Vascongadas, precios soste-

nidos en Alava y Guipúzeoa, ex-
cepto en aquella provincia para

Ios bucyes, que acusaron alza,
igual que en Vizcaya. En la er-

gión leonesa se celebraron los
Iuercados acostumbrados con nor-
mal concurrencia. L+'n Iamora y
León, precios sostenidos, mien-

tras que en Salamanca subió el
valor del vacuno.

En Castilla la Vieja hubo asis-
tencia de lanar y porcino en las
plazas sorianas, quedando los pre-
cios sostenidos. En Avila la con-
currencia fué normal, y en Bur-
gos la animación mayor fué en la-

nar y cabrío. Precios sostenidos
en Palencia. En el mercado de
Medina, en Valladolid, se obser-
^ ó tendencia alcista, igual que en
la, plazas de Tordesillas, Mayor-

ga y OlmedO.
En las provincias vascongadas,

en Teruel, no hubo, durante el

pasado mes, ni ferias ni merca-
dos; en Zaragoza sólo se celebra-
ron los de Zaragoza y Borja, de
ganado porcino, y en Huesca tu-
vieron lugar los habituales, con
escasa concurrencia, con reducido

ntímero de transacciones y precios
sostenidos. Las plazas dc Echarri,

Estella, Huarte y Sangiiesa estu-
vieron concurridas, sobre todo en
especies de abasto, efectuándose
normal número de transacciones a
precios sostenidos para el lanar y
en alza para vacuno y porcino.

En Cataluña, sólo en Barcelo-

na fué la concurrencia normal, en
tanto que no pasó de mediana en
las otras provincias. Precios en
alza en Gerona y Barcelona y sos-
tenidos en Lérida y Tarragona.

En Castilla la Nueva, en Ciu-
dad Real se celebraron los mer-
cados habituales, una vez desapa-
recida la epidemia de glosopeda,
con bastante animación y cotiza-
ciones en alza para el vacuno, la-
nar y cabrío. En Madrid la con-
currencia fué mayor que en To-
ledo, quedando en ambas provin-
cias los precios sostenidos. En
Cuenca y Guadalajara no se ce-
lebraron mercados.

En Extremadura, la concurren-
cia ha sido normal, algo menor
en Cáceres, con transacciones re-
ducidas y precios sostenidos. En
Cádiz, escasa concurrencia, con
cotizaciones sin variación ; en las
otras provincias de Andalucía oc-
cidental no hubo ferias ni merca-
dos. Igual ha ocurrido en Jaén y
Málaga. En cambio, en Granada
se celebraron los mercados de cos-
tumbre con escasa concurrencia,
reducido número de transacciones
y precios sostenidos para todas las
especies, a excepción de la Norci-
na. En Almería le asistencia se
concretó a animales de abasto y
caballos ; los precios se manifesta-
ron en alza, a pesar de lo cual hu-
bo bastantes transacciones.

SITUACION DE LOS PASTOS

En Extremadura es muy bueno
el estado de los pastos, por lo que

el ganado dispone de abundante
comida ; se puede dar por termi-
nado el aprovechamiento de la
montanera. Esta continúa en las
zonas adecuadas de Castilla la
Nueva, donde hay abundancia de
hierba, si bien las heladas propias
de la época han parado la vegeta-
ción, aconteciendo lo propio en
Avila, Burgos, Segovia y Palencia.
En •Salamanca ha terminado el

aprovechamiento de la montane-
ra, con buen rendimiento de be-

AGRICULTURA

llota; los pastos están bajo los
efectos de la baja temperatura.
Otro tanto ocurre en las monta-
Iias leonesas, mientras que los
prados se mantienen verdes en el
sur de la provincia.

En Galicia continúa la recogi-
da de raíces, empeorando la co-
secha, con relación al mes ante-

rior, debido a las heladas, que
tambiné afectaron a los pastos de
secano y regadío. En Santander,
donde está paralizada la vegeta-
ción de los prados, se confirma la
mala cosecha de nabo forrajero.
En Asturias la situación es media-
na y vuelve a escasear el agua. EII
Vascongadas es mediano el rendi-
miento del nabo. En Navarra, las
abundantes lluvias y relativamen-

te suaves temperaturas, han deter-
minado gran cantidad de hierba.
En el Alto Aragón la falta de pre-
cipitaciones ha mercado algo este
aprovechamiento. En Cataluña se
gradean y abonan prados y alfal-
fares, que se presentan demasiado
adclantados. En las provincias le-
vantinas, buen aspecto de los pas-
tos, lo que también ocurre en Al-
mería y Málaga ; en cambio, en
Jaén, las escasas precipitaciones y
bajas temperaturas han paraliza-
do la vegetación. Finalizó la mon-
tanera en Huelva y Córdoba, pro-
vincia esta última en la que se
echa de menos la lluvia en la zona
de la sierra. En Cádiz la situación
es buena.

L'STADO DEL GANADO

En Galicia la sanidad del gana-

do es buena, salvo en Lugo para
vacuno, lanar y porcino. Censo es-
tabilizado en Asturias y en San-

tander, donde el estado sanitario
es satisfactorio. En las Vasconga-
das sólo hay un pequeño foco de
fiebre aftose en Guipúzcoa. EI

censo aumentó por varias crías de

vacuno, lanar y cabrío en las pro-
vincias de Salamanca y Zamora.
Buena sanidad en Valladolid.
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5
variedades años
de remolacha ^ 5 produciendo
forrajera. semillas.

ROJA GIGANTE - BARRES

BLANCA DE CUELLO VERDE

ECKENDORF AMARILLA

ECKENDORF ROJA

Exija a su proveedor habitual
las variedades de semillas
producidas por nosotros

•
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ORGAViIACI0^1 llEL PLA^i^'

AGRICOLA l^E GALICIA

En el Boletín Ofici¢l del Estacto dei

día 6 de fel>rero de 1950 se publica
un Decreto del Ministerio de Agricul-
tura cuya parte dispositiva dice así :

QArtículo 1.^ A partir de la publi-
cación del presente Decreto, el Plan
Agrícola de Galicia estará regido por
un Patronato Central y por unos Con•
sejos Provinciales en cada una cle las
cuatro provincias gallegas.

El Patronato estará presidido por
el subsecretario d e 1 Ministerio de
Agricultura, y formarán parte del
mismo, como vocales, los presidentes
de las Diputaciones de las cuatro pro-
vincias o gestores en quienes dele-
guen, los cuatro presidentes de las
Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias
de aquella región, los directores ge-
nerales de Agricultura, de Montes,
Caza y Pesca Fluvial y de Ganadería
y el interventor delegado del Minis-
terio de Hacienda en el Patronato.

Los Consejos Provinciales estarán
presididos por el gobernador civil de
la provincia, y formarán parte de los
mismos, como vocales, el president°
de la Cámara Oficial Sindical Agra-
ria, los jefes provinciales de la Jefa-
tura Agronómica, Distrito Forestal y
Ganadería y un agricultor o ganade-
ro de la provincia, de reconocida com-
petencia, designado por el presidente
del Consejo a propuesta de la Orgs^
nizacicín Sindical.

Los gobernadores civiles podrán de
legar su función, en todo o en parte,
en los presidentes de las Diputacio
nes, siempre que éstos, a su vez, no
hicieren delegación de su representa
ción en el Conse,jo en un gestor, pue.>
en tal supuesto el gobernador civil no
podrá transferir su representación.

Art. 2.^ La ejecución y puesta er.
práctica del Plan Agrícola de Galicia
sc llevar•á a cabo con carácter de pre-
ferencia a través de los Organismos
Provinciales, Sindicales o Estatales de
las provincias gallegas, con excepción
de todo lo relacionado con la mejora
de los prados y de la explotación le-
chera del ganado vacuno, cuya labor
quedará atribuída directamente a la
presidencia del Patronato, quien la
realizará por medio del Servicio co-
rrespondiente. Igualmente, con carác
ter excepcional, y en caso de estimar-
se así necesario, bien por las carac•te-
rísticas especiales de las actividades
de que se trate, o por la falta de ini
ciativa en relación con las misma^
por part.e de los Organismos Provin

ciales o Sindicales, el Patronato po-
dades en forma análoga a la anterior-

mente expresada.

Art. 3.^ Anualmente, y dentro del
plazo que se fije por el presidente del
drá llevar directamente tales activi
Patronato, se reunirán los Consejos
Provinciales y elaborarán el proyecto
del plan anual correspondiente a su
provincia que se considere más con-
veniente a la situación agraria de la
misma, con determinación concreta
del grupo de actividades o problemas
elegidos entre todos, por estimar que
requieren más urgente atención, ex-
poniendo la forma cómo se pr•etenda

llevar a cabo su resolución, Organis
mo que se haya de encargar de su
e,jecución, bien sea de la Diputación.
de la Cámara Oficial Sindical Agra-
ria o estatal, medios económicos y de
toda clase que el Organismo de refe-
rencia se comprometa a aportar y
auxilios financieros que necesite le
sean, a su vez, facilitados por el Pa
tronato del Plan Agrícola de Galicia
para su desarrollo y ejecución.

Anualmente, y en la fecha que
igualmente se fije por el Presidente
del Patronato, se reunirá éste para el
estudio y coordinación de los proyec
tos y planes anuales elaborados por
los Conse.jos Provinciales, aprobaciór.
del plan anual y redacción del presu-
puesto del Patronato, el que, previo
informe de la Intervención General
de la Administración del Estado, será

aprobado por e1 Ministerio de Agri-
cultura. De acuerdo con dicho presu-
puesto, el presidente del Patronato li-

brará las aportaciones que, con carác-
ter de subvenciones, hayan de conce-
derse a los distintos Organismos que,
conforme al plan anual, hayan de en-
cargarse de su ejecución, cuyas sub-
venciones serán libradas en todo casc
a los gobernadores civiles de las pro-
vincias para su debida aplicación a
los fines indicados.

Los Consejos Provinciales quedarán
encargados de la ejecución del plan.
aprobado dentro de su provincia, en
la parte que no les está especialmen
te atribuída a los Servicios, recayendo
en sus presidentes la misión de coor-
dinar y resolver las incidencias que
puedan plantearse, la vigilancia de la
inversión de los fondos por parte de
los Organismos encargados de la eje
cución• la exigencia del cumplimien-
to, por parte de los mismos, de los
compromisos que hayan contraído •y,
en resumen, la adopción de cuantas
medidas sean precisas para el mejor
f^xito del desarrollo del Plan Agrícola
rle Galicia c9entro de su provincia.

Los Servicios funcionarán conforme

anteriormente queda reseñado, bajo
la inmediata dependencia de la presi
dencia del Patronato.

Art. 4.^ Anualmente los distinto:
Organismos a quienes se haya enco^
mendado la ejecución del plan anual,
de acuerdo con lo establecido en los
artículos anteriores, deberán redactar
una Memoria de la labor realizada v

rendir cuenta justificativa de la inver-
sión de las subvenciones concedidas,
que serán sometidas a estudio y apro-
bación del Patronato, el que, sin per
juicio de la Inspección que puedan

realizar las Comisiones Provinciales.
ejercerá la alta inspección sobre las
diversas actividades del Plan.

Art. 5.^ Queda suprimida la Direc^
ción Técnica del Plan Agrícola de Ga
licia, quedando autorizada la presiden-

cia del Patronato para el nombra
miento del director técnico del Servi-
cio de mejora de la explotación le
chera del ganado vacuno o de cual-
quier otro que hubiera de crearse, de
acuerdo con lo previsto en el artícu-
l0 2.^, así como para la debida orga-
nización de los mismos.

Art. 6.^ Corresponderá al Ministe
rio de Agricultura, sin perjuicio de
cuanto queda anteriormente estable-
cido, la alta inspección de cuantas
funciones se desarrollen, en cumpli-

miento del Plan Agrícola de Galicis.
por el Patronato o por los Organis-
mos Provinciales o Sindicales, cuya

alta inspección se realizará a travé^
de los Organos competentes del Mi
nisterio.

Art. 7.^ Queda autorizado el Minis•
terio de Agricultura para dictar cuan
tas medidas complementarias se pre-
cisen para el mejor cumplimiento de
cuanto se dispone en el presente De
creto y en especial para acoplar la
anterior organización del Plan Agrí

cola de Galicia a las nuevas normaa
que ahora se señalan, ordenando la
apertura de las cuentas en las suctrr-
sales del Banco de España que consi
dere más adecuadas y domiciliando
las Jefaturas de los Servicios en aque-
llas localidades de la región gallega
que estime más conveniente.

Art. 8.^ Quedan derogados los De-
cretos de 5 de julio de 1945, 29 de
noviembre de 194G y 20 de mayo de
1949, en cuanto se opongan a lo que
en el presente Decreto se dispone.

Así lo dispongo por el presente De•
creto, dado en Madrid a 20 de ener. ^
de 1950.-Fxnxcrsco Fxnxco.-El Mi-
nistro de Agricultura, C¢rlos Rein Se
g2cr¢.»
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ENTIDADES COLABORAI^O-
RAS DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA

En el Boletín Ojicial del Estado del
16 de febrero de 1950 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura,
cuya parte dispositiva dice así :

1^ El Ministerio de Agricultura
podrá conceder a las Cooperativas del
Campo y a sus Uniones el título de
aEntidad Colaboradora del Ministeri^
de Agricultura».

2.^ Las Cooperativas o Uniones Co-
laboradoras del Ministerio de Agricu^
tura podrán exhibir en sus títulos e
impresos esta condición, y recibirá ^
por parte del Departamento la mayor
ayuda y atención para el mejor cum-
plimiento de su función social y de-

fensa de los intereses de sus asocia-
dos, viniendo obligadas, por otra par-

te, a facilitar los datos y anteceden-
tes relativos a su funcionamiento que
puedan afectar a la economía agra-
ria y les sean solicitados por el Mi-
nisterio, el cua] vigilará el que tales
Entidades actúen dentro de las orien-
taciones agrarias que se fijen.
Se concederá por el Ministerio de

Agricultura atención preferente a las

Cooperativas y Uniones en el sumi-

nistro de maquinaria, materiales o

productos para sus asociados o para

el cumplimiento de su función so-

cial que sean objeto de adjudicación
por Ordenes o concursos emanados
de este Ministerio, y cuando proced^i
recibirán los asesoramientos técnicos
y directrices en los planes y proyec-
tos de las Cooperativas, subvenciones
o auxilios técnicos y de material pa
ra la celebración de cursillos de ca-
pacitación, y gratuitamente, las pu-

blicaciones del Servicio correspon-

diente de este Departamento. Por otra
parte, por el Servicio de Crédito Agrí-
cola se concederá la máxima atención
a las peticiones de crédito que for
mulen las referidas Entidades Cola-

boradoras.
3.^ Las Cooperativas del Campo .y

sus Uniones que deseen acogerse a la
condición de aEntidad Colaboradora

del Ministerio de Agricultura» lo so-

licitarán en escrito dirigido a este

Ministerio, y la petición será infor-
mada por ]a Sección correspondiente.

4^ Por la Subsecretaría del Minis-
terio se dictarán las disposiciones ne-
cesarias para e] mejor desarrollo de

la presente Orden.

Madrid, 9 de febrero de 1950.Rei7t.

se índican. ( «B. O.» del 1 de febrero
de 1950J

En el «B. O. del Estado» de fecha 5

ñe febrero de 1950, se publica otra Or-

den del Minist^rio cle Agricu:tura, fecha

21 de enero de 19L0, por la que se cou-

cede otro ingreso en la citada Orden.

►et Gcta de^
BOLETIN OFIC IAI,

DEL ESTADO
Presupuestos del Institutu Nacional

de Colonización

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 9 de nero de 1950, por la que se

aprueban los Presupuesto sdel Instituto

Nacional de Colonización para el ejerci-

cio económico de 950, se amplía en 75

millones de pesetas el capital fundacio-

nal del mismo, y se autoriza a dicho Or-

ganismo para emitir obigaciones por va-

lor de 75 miliones de pesetas con desti-

no a la adquisicón de fincas, de acuerdo

con lo preceptuado en la Ley de 8 de

juno de 947. («B. O.» del 25 de enero

de 1950.)

Normas para la conservación dcl Ca-

tastm de la riqueza rústica.

Orden del Ministerio de Hacienda, fe-

cha 20 de nero de 1950, por la que se

dan normas para la conservación del Ca-

tastro de la ríqueza rústíca. («B. O.» del

25 de enero de 1950J

Vacante de Peritos agrícolas en el Ins-

tituto Nacional de Colonización

Orden del Ministerio de Agrícultura,
fecha 26 de enero de 1950, por la que

se amplía el número de plazas de Peri-

tos Agrícolas a proveer en el Instituto

Nacional de Co:onización. («B. O.» del

31 de enero de 1950J

Nuevos Peritos agrícolas del Estado

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 27 de enero de 950, por la que se

relacíonan los opositores que adquieren

derecho a ingreso en el Cuerpo Pericial

Agrícola del Estado. (cB. O.» del 31 de

enero de 1950.)

Lesislacfón sobre accidente dei traba,jo

Decreto-Ley de la Jefatura del Estado,

Clasilicación de Vías Pecuurias

Ordenes del Ministerio de Agricultura,

se aprueba la clasihcacicin de las Vías

fecha 24 de enero de 19^0, por las que

Pecuarias de Bujalaro (Uuadalajara) y

Aldea del Fresno (Madrid). («B. O.» del

En el «Boletin Oficial» del 4 de enero

de 195Q se publica otra Orden de 24 de

enero de 1950, por la due se aprucba la

clasificación de las Vias Pecuarias del

Término municipal de Alpera (AlUacete).

En el «Boletín Oficial» del 5 de febre-

ro de 19^0, se pub:ica otra Orden de la

misma fecha, r^,ferente al Término mu-

nicipal de Burguillos (S^villa).

Reglamento de DietuS y Viáticus

Decreto de la Presidencia del Gobier-

no, fecha 26 de enero de 1950, en la

que se regula la aplicación del Regla-

mento de Dietas y Viáticos aprobado por

Decreto de 7 de julio de 1949. («B. O.»

del 2 de febrero de 1950.)

Regulación de la campa^ia resinera

Orden de la Presídencía del Gobierno,

fecha 30 de enero de 1950, Por la que

se regula la campafia resinera 1949-50.

(«B. O.» del 3 de febrero de 1950.)

Precio del algodón brnto

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 31 de enero de 1950, po^ la que se

fija el precio del algodón bruto para ]a

campafia 1950. («B. O.» del 3 de febrero

de 1950J

Fincas de interés social

Decreto del Mínisterio de Agricultura,

fecha 20 de enero de 195Q en el que se

declara de interés soclal la expropíacíón

por el Instituto Nacional de Coloniza-

ción de la finca «La Yedra», situada en

el término munícipal de Los Víllares

(Jaén). («B. O.» del 6 de febrero de
fecha 9 de enero de 1950, sobre e

de los beneflcíos reconocidos en

cretos-Leyes de 17 de octubre

xtens

los

de 1

ión

De-

94

1950. )

y 17 de agosto de 1949, a todos los tra-
Comerclo de la almendra. y avellana

bajadores comprendldos en la Legisla-
-Circular nú-Admínístración Central

cíón de Accidentes del Trabajo.

del 1 de febrero de 1950.)
(«B. O.»

.

mero 19, de la Comisión para el Comer-

Orden Civil del Mérito Agrícola

Ordenes del Ministerio de Agrícttltura,

fecha 21 de enero de 1950, por las que

se concede el ingreso en la Orden Cívil

del Mérito Agrícola a los señores que

cio de la almendra y avellana, depen-

diente de los Minísterios de Agricultura

e Industria y Comercío, dando normas

para rectíficar los posibles cambios en la

situación comercíal de los distintos te-

nedores de almendra y avellana. («B. O.»

del 12 de febrero de 1950.)
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Cultivo del alazor
y empleo de su aceite

Don Querube Artal, Alcañiz (Teruel).

«Desearía conocer si existe en español algu

na ^ublicación que trate del cultivo del alazor,

y, a su falta, si tienen conocimierrto de alguna

^ublicación en franc;és, y dórrde >JOdría encon-

trarse.
^Podría adquirirse semilla en el mercado es-

pañol, o bien, tendría que importarse? En arn-
bos casos es de mi interés conocer las firmas
comerciales que ^ttcden ^ro^orcionarla.

Teniendo una densidad muy semejante al

aceite de oliva, ^saben si podría obtenerse acei-

te de alazor ^or refinación, y si esta operaci3n

compensa su coste?

^ Podría conseguirse, al menos, obtener ácidos
grasos propios f^ara jabonería, preuio desdobla-
miento o separación del ácido oleíco del Iinolci-
co, ya que el {^almítico y el esteárico creo no
/aresenfan, dado su porcentaje, mayores incan-
uenientes ^ara ello?»

No conocemos libros ni folletos, escritos en espa-
ñol o en francés, que traten única y especialmente
del cultivo del alazor.

En cambio, tenemos noticia de varias pub^icacio-
nes, en ambos idiomas, destinadas a difundir las
prácticas que integran el cultivo de las plantas indus
triales, que se ocupan ampliamente del asunto.

Las mejores, a nuestro juicio, de las varias que te-
nemos a la vista, son las siguientes :^rCultivo de las
plantas industriales», por D. Balbino Cortés .y Mo
rales (imprenta Minuesa, Madrid, 1844), y«TraitP
d'Agriculture», por Mr. J. Girardin y Mr. A, du Breil
(imprenta Garnier Fréres, París, 1885).

Dada la relativa antigiiedad de estos tratados, es-
timamos difícil su adquisición en el ^nomento Nre-
sente, por lo que nos decidimos, con el fin de dar
mayores facilidades al señor consultante, a ampliar
con unas cuantas indicaciones, que F,ueden resultar
útiles, el texto de la nota titulada aNuevas aplicacio
nes del cultivo del alazor», publicada en el núm. 206
de esta Revista.

I_as tierras dedicadas al cultivo del alazor deben
ser profundas, por ser largo y penetrante su sistema
radicular, circunstancia a la que se deb^, en buena
parte, la capacidad para resistir las sequías que ca-
racteriza a este vegetal. Conviene, adernás, que sean
más bien pobres y no estén muy abonadas, porque,

en otro caso, crece mucho la planta, con detrimento
de la producción de flores y de la riqueza en materia
colorante roja de las misntas.

En los climas algo fríos quedan sin abrir muchas
flores, con la consiguiente reducción de los benefi-
cios del cultivo. Para salvar esta contingencia se
aconseja, aprovechando la marcada resistencia a los
fríos invernales que tienen las plantas de alazor sem-
brar en otoño, con lo que la recolección de las flo-
res puede iniciarse al finalizar la primavera, y hay
tiempo, durante el verano, para que terminen de evo-
lucionar todas las producidas.

La preparación de las tierras para este cultivo está
integrada por una labor t,rofunda en otoño y una
reja, seguida de uno o dos gradeos, que sirve de pre-
paración para la siembra.

La semilla se prepara remoiándola durante veinti-
cuatro o treinta horas, para ablandar algo la dura en
voltura que las protege de la acción de los agentes
exteriores.

Como ]a siembra se hace casi siempre en suryui-
tos de 5 ó 6 centímetros. marcados con el rayador, y
a chorrillo claro, hay quc aclarar una o dos veces
las siembras de esta planta.

El cultivo, una vez realizadas estas labores, se re-
duce a un ligero aporcado y a las escardas y riegos
que aconsejan las circunstancias.

La recolección de las flores tiene que ser escalo-
nada ; debe hacerse por la tarde y con tiempo seco,
cuando están completamente abiertas y se aproxima
su marchitez, para dar tiempo a que alcancen su má-
xima riqueza en cartamina, o sea, en la materia cu-
lorante roja que contienen. Las flot-es recolectadas
con humedad se ennegrecen rápidamente, perdiendo
bttena parte de su valor comercial,

Después de recolectadas se llevan a locales secos
y más bien oscuros, donde se extienden, a ser posi-
ble, en zarzos de caña, y mejor aún de tela metá!i-
ca. Conviene removerlas con alguna frecuencia, pa-
ra homogeneizar su desecación. Las flores secas se
agrupan en paquetes de uno o dos kilos, que es
como se venden.

No conocemos ninguna firma comercial que expen-
da ahora semilla de alazor. A pesar de ello, resulta
fácil adquirirla, por venderse con frecuencia, al me-
nudeo> en el mercado de Valencia por los mismos
productores para la alimentación de determina3as
aves de corral.

Del aceite de alazor se ocupan con bastante ex
tensión, entre otros tratados que podrían citarse. la
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<<Enciclopedia de Química industrial», escrita por Sir
Edward Thorpe, traducida por varios profesores rle
las Escuelas de Ingenieros Industriales de Madrid y
Barcelona, que publicó la Editorial Labor en 19l9, y
el interesantísimo tratado titulado c^Fabrication et ra-
6nage des huiles vegetalesn, de J. Fritsch, publica-
do en 1922 por la casa Desforges, de París.

En ellos podrá ver el señor consultante las rlificul-
tades de todas clases que crea, para el beneficio d^l
aceite que contienen las semillas de esta planta, 1a
marcada dureza de la envoltura leñosa que las prote-
ge, entorpeciendo su descascarado y obligando a sus-
tituir la presión por el uso de los disolventes, si
quiere realizar a fondo la extracción del aceife

Verá también las características del aceite obte-

nido por uno y otro procedimiento, siempre parecido
al del girasol y francamente útil, segútt afirman. pa-
ra el alumbrado y la fabricaicón de lacas y barnices,
sobre todo, después de precipitarse naturalmente,
mediante el reposo en medios de temperaturas dul-

ces. buena parte del ácido palmítico que contiene.
Sería muy aventurado el pronunciarse sobre los re-

sultados económico5 de la refinación del aceite de
alazor. Influyen en ello intensamente varios factores
agrícolas (la producción de semilla en cantidad, en-
tre otros) y de transporte ; el coste de las instalacio-
nes necesarias para extraer y afinar el aceite ; la acep-
tación que este producto pueda alcanzar en los mer-
cados, y la legislación que rija en el momento en
que se actúe. Y con tal serie de variables y una fal-
ta absoluta de datos prácticos nacionales es facilísi
mo incurrir en errores manifiestos en esta clase de
asuntos. Lo mismo puede decirse en relación con el
aprovechamiento de este aceite en la industria ja-
bonera.

De todos modos, como es muy significativo que
cunda el cultivo del alazor en zonas tan variadas co-
mo el Cáucaso, el Turquestán y el Marruecos fran-
cés, y no es de creer que lo motive el propósito de
aprovechar las materias colorantes que contienen stts
flores, sería de desear quc se hicieran ensayos serios
sobre los temas apuntado^ en alguno de los labora-
torios españoles capacitados para trabajos de esta ín
dole.

Francisco Pascual de Quirzto
2.699 Ingeniero agrónomo

Parátisis de las patas
de las gallinas

Don Enrique O'Shea, 1^ladrid.

Te.rzgo en esta provincia una finca donde mnn-

té una granja avícola. I,as aves estízzt todas va-

cunadas contra Za pes%e aviar ^• el gallinero se
desinfecta, a Zo sumo, cada ocho días con- zotal

Se han dado ya tres casos, separatlos uno de
otro, por intervalos de un mes o más, de parn-
lisis en las patas, bien de una o dc las dos, que
inmoviliza al ave atacada, de•ja de comPr, hosta
q[ze al f in se muere.

^Puede ser epidémica. la tal cnfcrmedad? i,Me-

dios de poner en prríctica para curarla y cura-
ción del ave atacada, si lo hubiera?

Es muy difícil hacer un diaanóstico prcciso dc una
enfPrmedad sin estudiar los animales enfermos o los

cadáveres; por eso es de recomendar que sc rcmitan
al Instituto de Biología Animal (Embajadores, 68)
o al Instituto R•ovincial de Higiene, un animal en-
fermo o uno recién muerto, acompañando una pcque-
ña nota informativa.

A nuestro entender, podemos anticipar que hay tre^
enfermedades principalmente que cursan con ^aráli-
sis de las patas : la peste aviar, la avitaminosis y 1<t
parálisis de Marcck.

Teniendo en cuenta la presentación de dichas en-
fermedades en España, nos inclinamos a pcnsar quc
lo que padecen sus gallinas sea reminiscencias de pes-
te, dehido a tma escasa inmunidad en las vacunac•io-
nes anteriores, aconsejando, por tanto, revactn^ar y
suministrando al propio tiempo alimentos verdPS cn
cantidad para corregir la avitaminosis, si la hubiere,
va que no se puede pensar en la parálisis de Mareck,
dchido a]a escasa frecucncia en nnestra Patria.

se

2.700

Félix Talegcín Heras
Del Cnerpo Nacional Veterinario

Trigo atacado de Mayetiola

^^. Soto, Villacarrillo (Ja ►n)

T es nzaazdo unas plantas de tri^o atacadas dc
un insecto, del que también les rem.ito 1•ario.c
ejPmplares, en di.stintas fascs de su z•ida, para
yue nze di^^an su biología y manera de combatir.
así conzo tambiérz, caso de propa^arse esta plrr-
^a, trrímite necesario para dar corzacinzicnto al
•S. N. del T, de los dnños producidos nn cl sr^m-
brado. con vistas al próxint^ cnpo forzadn d^
tri^o.

También Zes envío unos ^ranos de la vm•icdad
cultivada, «Blanquillo de Andalucí.a», por si^

esto tuviera Rl{Jil)ta relación sobre lo.c daños de
esta plaga.. Seg^zín el Zibro de don Silvcrio Pla-
nes «Plagns del campo», parece que se trata dc
«<llayeti.ola destructor», y la pla^a se conocr^ c•on
r>I nom$re de «veca» o «franza>,.

EfectivamenU•, las mnr,h•aa qnc envía cl con,^nll-rn-
te vicnen atacadas por cl mosqnito Mnyrtinla. rlcs-
trnctor. La extraordinaria ►equedad del verano v ot^-
ño tíltimos, jnnto con lo extremado de las tempcratn-
ras, han contrihuído a qne se rctrasara cl alzar lo^
rastrojos y eon ello se ha desarrollado más la pla^a
de este insecto, a causa dc que los adultos de la ^c-
neración de otrnio. ori^^inados dc las pupas de lo:
rastrojos, no snfrieron la ac.ción dc^trnctora dc la la-
hor qnc las hahría entcrrado.

Por correo recibirá nu folleto cn el que se detallan
la biolo^ía y mr°dios de htcha correspondientes al ci-
tado insecto.

La semilla que envía, ni nin^nna otra. tiene rela-
ción con la pla^a. En los ^ranos que envía v_ zona dr
los pelos ^^c ohserva la l^tresencia rle esl^^oras dr^ tiuín,
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ptíblicas, por lo cual se vienen utilizando por los due-
tios de las fincas del término municipal X.

Es de suponer que éstos tcnaan el derecho admi-
nistrativo correspondiente, bien por habcr obtenido
l^i c^once;icín administrativa, bien por prescripción,

por haberlas venido utilizando de un modo continua-
do durante el plazo que marca la Ley.

Pues bien, el art. 421 del Código Civil dispone
«que en el caso en que sea necesario desembarazar
algtín predio de las materias cuya acumulación o caí-
da impida el curso de las ah ias con daño o pcligro
de tercerou, el dueño del predio donde se origine el
ohstácttlo está oblióado («a su elección») (art. 420
del Códi^,o), a hacer los reparos o construcciones ne-
cesarias para restablecer las cosas a su normal esta-
do ^ro a tolerar que, sin perjuicio suyo, las ha ►an ]o^
dne •ios de los predios que experimenten o estén ma-
nifie^tamcnte expuestos a experimPntar daños».

Además, el artículo si^wiente del Códiáo establecc
lo ctne a continuación se expone :

«Todos los propietarios que participen dPl benefi-
cio provinicnte de las obras, están oblinados a con-
trihuir a los ^•astos de su ejecución. en proporr•ión
a su intcr^s. Los que por sn culna hubiesen ocasio-
nado el daño serán responsables de los ^;astos.»

Por otra parte, el art. 74 dA la L Pv d^ A,uas esta-
blecc ima co^a análo^a, pn^sto que dispone :

«Cnando el a^ua acumulc en un ^redio piedra,
broza u otros objetos ctue, emharazando su curso na-
tnral, puPdan prodncir embalse, con immdac^ones,
distracción de las anuas u otros daños, los int^resa-
dos podrán exirir dcl duetio del predio one remuPva
cl cçtorbo o lPs permita removerlo. Si hnbiPra lu^ar

a indemnización de daños, sería a car^o d^l cansnnte.n
Parece, pnes, ane si los proniAtarioc de la^ fincas

d^^l término munir•inal Y Pstán di^nneçtos a lim^^i^r
r^llos el cancP, pncd^n hacPrlo, siendo dr ohlir^i^ión
d^ todos los beneficiados el paho de la parte propor-
^^innal Rnc 1PS corrPSnonda.

Si no quisiesen realizar estas operaciones o 1•^s hi-
cicticn «mah>, o por mala fe, o por tratar de ntilizzr
a^ua; quc no venían utilizando v a l^s riue no tennan

derc•eho, c^ntonccs los propietarios del término m^mi-
cipal X pueden obli;arles a rcalizar «bi^n» tal^s tra-
haios, rr^curriendo en caso contrario a lo^ Servi^ios
Hiclráulicos dPl Nortc de Españ^t, cnvas oficinas eGtán
cn nviedo, calle d^l Doctor Casal. mím. 2, t^léfo-
no 2 3 5 8, va Rne la Administracióu, desde el mo-
mcnto rjne son públicas las aruas, ticne iurisdicción
para resolver, seatín se dPGprende dP lo dispuesto en
el art. 248 de ]a viPente Lcy de A^nas.

En dlchas oficinas podrán informar si exi^tc alñu-
na Dele,ación de cllas en Galicia, cosa que se^ura-
mente ocurrirá.

Antonio A,euirre Andrés

2.703 Ingeniero de Camino^:

Tendido de cobles de alta tensión
Don José Fernández, C)rt^^ueira (('oruña).

Se trata de una planta de producción de ener-
gí.a eléctrica que, para extend^r sus servicios en
alrhrrs li.mítrofe.c, pretende cruzar cables de alta

tensión a los nuevos transformadores de ener-
gía, por cuva causa fornaulo las preguntas si-
guientes:

1.^ ^,Puedr^n, pasar sin el debido consentimien-
to de los propietarios de las fincas labradí.as
a.fectadas por este tendido?

2.a En caso de expropiación forzosa, ^,el ten-
dido puede pasar sobre fincas cultivadas sin la
clebida red de protección?

3.a ^ Puerlen adqui.rir nuevos radios sin ser-
vir los más cercanos a la. central de dicha planta?

4.a ^ Puede cobrar el tendido (ala^mbre de

cobre) de conductores de flríido exterior a los
beneficiados c.on la instalación de alumbrado,
yucdando éste conto propiedad de la empresa.,
o tiene que sufragar el gasto todo de instalación
exterior la Compañía por su cuenta, puesto que
pasa como propietaria de todo ello?

1.« El art. 3.° del vi^,ente Reglamento de instala-
^^iones eléctricas dispone lo siguiente :

«Art. 3.° Las líneas aéreas, subterráneas o mixtas
corrPSpondientes a instalaciones eléctricas que por stt
establecimiento, conservación y explotación constan-
tes han de ^ravar con servidumbre forzosa de paso el
inmueble ajcno, en virtud de la Ley de 23 de marzo
de 1900, prPVia la corrPSpondiente indemnización al
dueño del predio sirviente, nPCesitan declaración de
utilidad ptíhlica y autorización expresa otorgada y
decretada por la Administración y quedarán sujetas
a todo cnanto en este Reolamento se establezca.»

En la Jefatura de Industria de esa provincia se ha-
brá incoado el oporttmo expediente, en el que figu-
rarán, a más del plano con las parce.las atravesadas
por la línea, los datos referentes a calidad dc^l terre-
no, mímero de árholes qne hay que cortar, si es pre-
ciso haccrlo, nombre del propietario actual y aquél
qne fi,ara en los documentos del Catastro Agrícola

o en el Rcnistro de la Propiedad. Durante el período
de tiPmpo que se^5ale dicha Jefatura, deben los inte-
PPSadOS ale^^ar las razones quc estimen justas para
oponersc al e^tahlecimiento de la servidnmbre de pa-
so, Pero ^i dichas razones no pueden ser atcndidas,
o si tran^^in•rió el ^^lazo setialado sin que fueran ale-

gadas, quedará establecida la servidttmbre de paso
por las ti^rras labrantías sin el consentimiento de sus
propietarios.

2.a A1 construir la línea, el ptmto más bajo de los
condu^•tore, no distará del snclo menos de seis me-
tros _y si, como supongo, la sección es menor de
50 mm^ cn el cruce sobre inmucbles, cercados, etc., es-
tará reforz^ida con cable fiador de acero galvanizado
de 2^ nun^. En mdo caso, la retención de los extre-
moc rlel cahle fiador se hará con la mayor seguridad
posible.

3.' Pueden hacer suministros lejanos sin estar obli-
gados por ello a servir los más cercanos ; pero en el
propio interés de la Empresa está el atender los más
próximos a la Central. siempre que sean de alñnna
importancia. Si un solo suministro no es rentable,
tal vez lo sean los de varios usuarios reunidos.

4." Es cuestión que debe ser previamente resuelta
^le comtín acuerdo ; pero tenga en cuenta que la con-
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servación de la línea, con las consiguientes reposi-

ciones de postes y de aisladores, empalmes de hilos,
etcétera, suponen un gravamen considerable que pue-
den soportar mejor las empresas que los usuario.c,
porque ellas tienen personal especializado y material
adquirido al por mayor y, por tanto, a precios má;
reducidos.

Leopoldo Manso de Zúñiga Díaz
2,7^.} Ingeniero agrónomo

Venta global de fincaa pequeñas

F,. Criado, CI )►scorial (Madrid^.

La señorita X tiene unas 60 f anegas de f incas
ríisticas divididas o diseminadas en m^cís parce-
las que el total de fanegas.

Las tiene en casi su totalidad arreradadas des-
de hace ya más de catorce años a varios colonos,
independientes entre sí ert cua.nto al arrfendo.
Dicho arriendo es verbal, ru^ escrito.

La señ.orita X desea vender en bloque la to-
talidad de Zas parcelas arrerula.das y tiene qui.én
se las compre, si se las vende todas o casi todas
en bloqu.e, porque le interesan o todas o nin-
guna.

De los colonos, algunos coni prarían las que
ellos llevan en arriendo, pero el resto dP ellns
no las comprarían. Así las cosas, se desea saber,
para pror,eder en c,onsecuencia:

l.° t•Puede la propietaria, segiín Le^^, des-
atender los deseos de los colonos que crui:ren
com prar las f i.ncas que ellos llevan en arrie^do,
o la, t^arte de una sola, dividida en parcelas, v
arrendada a varios, para venderlas en bloque al
com7^rador que desea adquirirlas todas en con-
junto?

2.° En caso de que la citada ser"iorita pueda.
venderlas todas en bloque, ^• podría el com pra-

dor desahuciar a los actuales colonos ^^ara eu-l-
i,ivarlas él directamente o directa y personcl-
m.ente por sí y por medio de los miembros de
sti hogar, no asalariado?

3.° En caso a-firm.ativo, ^,qué plazo máxin:o
les concede la Lev a los citados colon-os _imra el
disfrute de dicho a.rriendo no escrito?

4.° Y en caso negativo, ^•qué procedimiento

legal podría seguir el comprador y nuc>vo pro-

piet_ario para conseguir que los cololaos dieran
por tenninado el arriendo y se retiraran pací f i-
camente de las fincas?

Cuando un propietario vende fincas arrendadas, el
arrendatario tiene derecbo a retraer las fincas, es de-
cir, a subrogarse, con las mismas condiciones estipu-
ladas, en lugar del comprador, pero recmbol5ando a
éste del precio de la venta y de todos los gastos ori-
ginados eon motivo de la compra-venta, así como de
los necesarios y útiles hechos en la finca vcndida.

Se regula esta materia del retracto arrendaticio en
la Ley de 16 de julio de 1949, que modifica los ar-
tículos 16 y 17 de la de 15 de marzo de 1935.

Según dicha Ley, el vendedor de ima finca rústica

arrendada tiene obligacinó de notificar al comprador
el arrendamiento a que está sujeta, y el comprador
viene obligado, a su vez, a notificar al arrendatario
la compra de la finca o fincas, para que pueda ejer-
citar el derecho de retracto, que podrá efectuar en
el plazo de tres meses, a contar de la fecha de la no-
tificación.

Si, cualquiera que fuere la causa, el comprador no
hace la notificación antes ref.erida al arrendatario,
éste podrá ejercitar el retracto durante tres meses, a
partir de la fecha en que por cualquier medio haya
tenido conocimiento de la transmisión.

Cada arrendatario podrá ejercitar el retracto, ríni
camente de la finea o fincas qne lleve en arriendo.

Si el arrendamiento se limita sólo a una parte de

la total extensión de la finca, podrá ejercitar el re-
tracto de dicha parte, el arrendatario, sólo en el caso
de que se trate de contrato protegido, por ser la rcnta
anual inferior a 40 quintales métricos de trigo y el
arrendatario enltivador directo y per'sonal.

Si una sola finca estuviese cedida en parcelas a va-
rios arrendatarios, el re^tracto tendrán que ejercitarlcr
o todos o alntmos de los arrcndatarios, pero en todo
caso sobre la totalidad de la finca y siempre que los
retrayentes lleven en arriendo la mitad, al menos, de
la finca.

De lo expuesto se deduce la conveniencia de espe-
cificar en la escritura de compra-venta el precio co-
rrPSpondiente a cada finca o a cada parcela arrenda-
da, pues en el supuesto de qne no se ha^a así, el pre-
cio, a efectos del retracto, se determinará capita]i-
zando al 2,5 por l^^ el imt^orte en nnmerario de la
renta contraetual viaente.

De lo que queda dicho se desprende que si la pro-
pietaria de las fincas desatiende los deseos de ]os
arrendatarios de comprar las fincas qtxe cada uno dP
cllos Ileva en ai•riendo, éstos podrán adqui^•irlas en
las mismas eondiciones que cl comprador, medi^nte
el ejercicio de la acción de retracto, sin que pneda
oponerse a ello el que la propietaria desee venderlas
todas cn coujtmto, ya que tratándose de fincas distin-
tas y diseminadas y arrendadas a difcrentes colonos,
no pueden, a nuestro juicio, considerarse como una
unidad de cnltivo, para aplicar el supuesto a que an-
tes hemos aludido, en el que los arrendatarios retra-
yentes tuviesen que retraer la totalidad de las fincas.

Para poder eontestar a las demás pregimtas formu-
ladas en su consulta, no tenemos datos suficientes,
pues desconocemos los necesarios para determinar si
los contratos son ordinarios o protegidos.

Si se trata de contratos ordinarios, el comprador
quedará subrogado en todas las obli^aciones del arrcn-
dador, dimantes del arriendo y la transmisión de la
finca no será causa de rescisión del arrendamicnto ni
de alteración de los derecbos del arrendatario, y por
ello el nuevo adquirente podrá recuper^ar el cnltivo
de las fincas en los mismos casos y condiciones en
que hubiera podido hacerlo el vendedor.

Si los contratos de arrendamiento son protegidos,
y, como ocurrirá en el presente caso, la cornpra-venta
de las fincas ha de realizarse con posterioridad a la
publicación de la Ley de 16 de julio del corriente
ario, ya citada, el nuevo adquirente no puede recu-
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cosa no extraña, pues los trigos blandos son mucho
más sensibles a esta enfermedad.

En cuanto a lo del cupo, lo mejor, si llega el caso,
es que se dirija a la Jefatura Agronómica Provincial

o a la del Servicio del Trigo en Jaén, solicitando las
instrucciones pertinentes.

2.701

Miguel Benlloch
Ingeniero agrónomo

Utilización de pencas de chumbera
A, de Montenegro, Cfíceres.

Desearía me irulicrtran dónde podría adquirir
pencas de higuera chumba de la vczriedad que no
ti.ene espinos en la hoja, y darme una relación
bibli.ográ.fi^ca a fin de enterarme del procedimien-
to a seguir para su siembra y manipulaciortes
necesarias para entplearlas conto pienso de ga-
nado.

Asintisnto me interesaría saber su coeficiente
de alint.entación, clase de ganado a que princi-
palmente conviene y si es susceptible de ensilaje.

Les ru.ego me indiquen estos puntos que les
intereso, a fin de aprovechar la época de siem-
bra, que supongo sea por ahora.

A las entidades agrícolas, Hermandades, Cámaras,
,Iefaturas Agronómicas, etc. de las provincias de Mur-
cia y Almería puede recurrirse para pedir esta varie-
dad de chumberas sin espinas, lo mismo que a los vi-
vcristas y casas de semillas, pues en las citadas pro-
vincias apenas si se conocen otras clases de estas plan-
tas cas^i desérticas. Algunas de estas casas se anuncian
cn la Revista.

Como pienso del ganado, es un gran recurso y tam-
híén para alimento del hombre, pues del fruto se dicc
que es el pan del pobre y el manjar del rico.

No Se tt•ata dc tm alimento para darle exclusiva-
mente al ganado, sino de sostenimiento de éste o para
ahorrar otros concentrados y caros. Las palas o pen-
cas no necesitan de ensilado, pues se cortan y d^^in al

^anado, enteras o troccadas a cuehillo, en el momen-
to de consumo. Los frutos o chumbos maduran en
agosto y son propios para los cerdos. Las palas son
adecuadas a las distintas especies domésticas en este
orden : cabras, ovejas, asnos, mulas y bueyes. Su va-
lor alimenticio es para las pencas y frutos análogo al
de las coles, cebada e^n verde, maíz lorrajero, ete.

Agumar
DROGAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

••

Antonio Acuña, 24

Teléfono 35-93-25

MADRID

La plantación de la higuera chumba se hace con
palas de mediana edad, ya desecadas algunos días •y
puestas sobre las caras de los caballones abiertos a
6-8 metros de distancia, y de 0,25 metros de altura.
Poco a poco se van cubriendo las palas con tierra y
estiércol, de tal modo, que a los quince días quede
enterrada la mitad de la pala. La plantación se hace
en primavera mejor que en otoño, pues si en éste llue-
ve mucho o el terreno es htímedo, la pala se pudre.

Después, este cultivo sólo necesita un par de labores
al año, y al principio pueden cultivarse las calles si
el terreno lo mere.ce. No existe bibliografía especial,
sino artículos en libros y revistas.

Zacarías Salazar

2 • 702 Ingeniero agrónomo

Limpieza de cacera por vecindarios
de dos pueblos

^°Mari Gar^^ ( Galicia).

Los usuarios de las aguas de un arroyo, cuyas
f in,cas están enclavadas en el térntino municipal
de un pueblo, X, hatt venido desde tiempo in-
memorial haciendo directamente y por su cuen-

ta las operaciones de lintpieza del cauce, tanto
dentro de su término municipal com^o en la par-
te del mismo qu,e corresponde a otro término
munici.pal que derzontinarentos Y.

En la actualidad los dueños de las f incas en-
clavadas ett el término Y quieren hacer ellos
di.chos traba.•j^os de limpieza en todas las que co-
rrespozulen a stc término.

Y los del X preguntan si hay que acceder a
estos deseos, o si se puede seguir conto antes,
obligando a los del térnrirt.o Y a qzte les con-
sienta. hacer los traba,jos de lintpieza dentro de
su térm.ino munic,ipal.

Parece desprenderse que el cauce es de dominio
privado, por tratarse de agnas que atraviesan fincas
de propiedad particular y que las aguas, que dnntro
de estos predios tienen el carácter de aguas privadas,
por no haber sido aprovechadas por sus dueños, han
venido saliendo de ellos (de los predios en que na-
cen) y, por tanto, han adquirido el carácter de aguas

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS PIANTAS:
PARA COMBATIRLAS Y PREVENIRLAS

adquirir un buen producto:

T. T. T. - INU AGRICOLA - ZELTIA - GESAROL - JABON

NICOTINADO P E N TA - GESAFID - AZUFRE CUPRICO

CALDO CUPRICO y CALDO SULFOCALCICO P E N T A

LIGAS PEGAJOSAS, ETC.
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Los agricultores recuerdan satisfechos que
el año pasado empleando este producto eli-
minaron con extraordinario éxito el Escara-
bajo de la Patata. También se alcanzaron
resultados maravillosos contra la oruga de la
col, la cuca de la alfalfa y Ia pulguilla de la
remolocha.

Se vende en paquetes de 250 gramos para
100 litros de agua. Cada paquete está dosifi-
cado en 7 bolsitas, sirviendo cada una para
preparar una sulfatadora de 13 a 14 litros.
Así no hay que pesar el producto en el campo.
No contiene arsénico. No es venenoso. No
comunica mal sabor a la patata.

CONCENTRADO C^rv^T^de



perar las fincas, ni siquiera para su explotación di-
recta y personal, hasta el 1.° de octubre de 1954,
según dispone la primera disposición transitoria de
dicha Ley.

2.7U5

Javier Martín Artajo
Abogado

Extinción de acacias

I^;. !^loliné, Seo de lJrgel (I.érida).

Le agradecería me contestaran sobre los nzé-
todos a seguir para la extinción total de acacias
en una finca infestada de ellas.

Entendemos que si en la época primaveral se cor-
tan a ras del suelo todos los tallos o brotes de acacia
y se tiene cuidado, en cuanto retoñen, de introducir
en la finca ganado vacuno, o mejor, cabrío, que co-
ma todos los tallos o renuevos de las cepas, y esto

se realiza de un modo insistente, es evidente que es-
tas cepas terminarán por debilitarse y perecer. Qui-
tada, pues, vitalidad a las cepas, pucde procederse a
la cava del terreno o, si esto cs muy costoso, a su la-

^ boreo, para arrancar las raíces y pequeiias cepas que
puedan éstas, al multiplicarse, haber formado en este
terreno que se muestra tan infectado por esta especie
arbórea.

Antonio Lleó

2.706 Ingeniero de Montes

Creación de praderas artificiales

Don Dionisio López, Esbuevillas (Valladolid)

Tengo necesidad de sembrar varias parcelas
de semillas pratenses para pasto del ganado la-
nar, y teniendo en cuenta que unas parcelas
son muy calizas y otras, por el contrario, del
tipo que allí llanzamos dulzar, o sea, algo silí-
ceo, sin llegar a ser arenoso, desearía saber qué
semillas son más indicadas para una y otra cla-

se de tierra, y teniendo presente que es para ga-
nado lanar.

S^ hay algo publicado de este asunto,: les
agradeceré me lo indiquen para adquirirlo.

En las parcelas calizas prosperará muy bien la
veza sembrada de otoito, que, como pradera temporal
para segar en verde, tiene cada vez más partidarios
en las tierras castellanas.

Si lo que quiere el consultante es crear una pra-
dera permanente para que sea pastada por el ganado
lanar, le conviene hacer mezclas de semillas adecua-
das, que tanto para el terreno calizo como para el
silíceo, han de tener un predominio de gramíneas.

En los suelos arcilloso-ealizos van bien mezclas de
semillas en que intervengan el jopillo de monte (Dac-
tylis glomerata), el trébol pratense e híbrido, la ca-
ñuela, el ballico, la cola de zorra (Alopecurus pra-
tensis), el cuernecillo (Lotus corniculatus), el trébol

^cxicu^rux^

fresa ( Trifoliums fragiferum), las cuales, en su ma-
yoría, son espontáneas en Castilla la Vieja.

En los silíceos hay más abundantes especies que
elegir, y así se adaptan perfectamente la hierba fina
(Agrostis sp), la cañuela ovina (Festuca ovina), cola
de topo (Pldeutn pratense), el trébol rojo, la poa de

los prados (Poa pratensis), el ray-grass inglés, la ave-
na elevada, etc., y aun plantas no leguminosas o gra-
míneas, como la milenrama (Michea-milleifolum) y
el almirón (Cichorium Intybus).

En estos suelos sueltos pueden vivir perfectamente
ciertas pratenses importadas, especialmente el Trifo-
lium subterraneum, que soporta muy bien la sequía
y las heladas de la región Central de Espaxia ; las gra-
míneas Paspalum y diversas Lespedezas se están es-
tudiando actualmente como forrajeras en los secanos
del Centro de Espatia.

Todas las plantas citadas son muy apreciadas por
el ganado lanar, y con las mismas se pueden elaborar
varios tipos de mezclas de semillas.

La bibliografía práctica relacionada con estas cues-
tiones es escasa y se pueden citar las siguientes obras :

Los f leos, Ramón I3lanco. Publieación del Servicio
de Capacitación y Propaganda del Ministerio de Agri-
cultura.

Praticultura, Antonio García Romero. Publicación
del Servicio de Capacitación y Propaganda del Minis-
terio de Agricultura.

Grass, The year book of Agricultural. Publicación
del atio 1948 del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos.

Esta última obra, eminentemente práctica, publica
datos interesantísimos y descripciones y adaptabilidad
de numerosas pretenses espatiolas. En un apéndice da
a conocer numerosas mezclas de semillas para distin-
tos suelos de los Estados Unidos, de gt•an semejanza
de composición y clima con los españoles.

2.7U1

Jaime Nosti
Ingeniero agrónomo

Siembra de teosinté

Don C^nstantino Rojo, Puerlo Cabrales (As-

turias).

«En el ncímero de octubre he leído con inte-
rés, en la pcígina 454, un urtículo sobre el teo-
sinté, nueva planta forrajera, F_uchalae mexica-
na, y deseo lzacer aquí un pe,queño ensayo, ns-
perando, parcc ello, me den. ustedes las instruc-
ciones necesarias, con el f in de sembrar, en la
época correspoczdiente, y teniendo en cuenta el.
clima, unas cuatro ár.^as de tierra. Me enviarán
la cantidad de semilla corresporcdiente a esa su-
perficie, que les pagaré en cuanto sepa a. cuánto
asciende.»

Las intrucciones para la sie.mbra del teosinté, que
pregunta el consultante, van expresadas en el artícu-
lo publicado en el número 118 de AGRICULTtiRA, y*^o
tiene, por tanto, más que atenerse a ellas. '

El clima es el que fija la época de siembra, evi-
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tando ®ea en la que haya peligro de helada, y, claro
ee, teniendo en cuenta el lu^ar en que entra en la al-
ternativa de la localidad.

En regla general, como se ha indicado, eb cuando
se siembra el maíz.

Como el consultante no indica el procedimiento de

siembra, no es posible fijar la cantidad de semilla
que necesita para la superficie que indica.

El Centro de Cultivos Subtropicale^ de Málaga le
remitirá gratuitamente un paquele postal de 3 kilu-
gramos de semillas, y con esa cantidad puede hacr
la experiencia.

Antonio de la Huerta.
2, 708 Ingeniero agróuomo

Desahucio de obrero que ocupa casa

Don Rafael García, Hurchillo (Alicante).

Tengo un obrero fijo ya muchos años, que
vive en la casa agrícola que yo poseo, situada
en Za finca, destinado pri^tcipalmente a la la-
branza de la tierra y cuido de los animales; tam-

bién un hijo suyo le tengo a mi servicio, el cual
marchará brevemente al servicio nailitar; el pa-
dre cumplirá la edad de sesenta y cinco años en
el corriente año; al llegar esa f echa tendrá de-
recho al retiro obrero y cesará en el trabajo.
^Podré en la referida fecha disponer de la vi-
vienda para reemplazarle por otro obrero qu.e
desempeñe este mismo cargo, que no puede in-
terrunapirse? Dicho obrero tiene casa de su pro-
piedad, la cual está habitada actualmente pot•
una hermana suya, soltera y de avanzada edad.

La cuestión que plantea el señor consultante la re-
suclve el art. 157 de la Lev de Arrendamientos Ur-
banos de 31 de diciembre de 1946, según la cual el
desahucio de porteros, guardas, empleados o asalaria-
dos que tuvieran asignada vivienda por razón del car-
go que desempeñen, procederá cuando el demandante
acredite haber quedado extinguida la relación laboral
por virtud de la cual disfrutaba de la vivienda.

La relación laboral a que se refiere este artículo se
extinguirá, no solamente por las causas que se hallan
establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, y en
las respectivas reglamentaciones, en este caso de tra-
bajadores del campo, vigente en cada provincia, sino

que, además, cabe ser extinguida por las causas se-
gunda y décima del art. 1^19, que por su mucha ex-
tensión no raproducimoc aquí.

De manera que al llegar a la edad de sesenta y cin-
co años el obrero, y percibir el retíro cesando en el
trabajo, con la certificación que así lo acredite, el
consultante debe requerirle para que abandone la
casa, y mucho más teniendo otra de su propicdad, y
pudiendo habitar en lo sucesivo con su hcrmana, sol-
tera y de avanzada edad, circunstancias todas que en
caso necesario tendrá que acreditar el consultantc ante.
el ]uzgado Municipal o Comarcal a cuya jurisdicción
pertenece la finca en la que la vivienda se encuentre,
utilizando el procedimiento que señala ►l art. 162 de

la citada Ley de 31 de díciembre de 1946.

2."/U9

Preparación de huerta
con arbolado

Matw•iciu García Isidro

Abogado

Don Emilio Marfín, Villanucva.

Quiero dedicar una tierra lahrantía^, que e+

gra•ide, a huerta, viiaedo y arbolado de frut,a,
pero yo ^io tengo los suficientes conoci.m-ientos
prera saber cuál debo dedicar ct una cosa y a

otra, ni práctica para hacer una josa, como yo

he visto algunas, en distintos viajes qice he he-
cho, qne las recuerdo siempre, por ser extrema-
damente bonitas. ^A qnién me podría dirigir
cota bueii acierto para que se encurgccs<^ de ellu?

Para lograr lo que desea pued^ dirigirse a cual-

^^ niera de las casas viveristas qne se anuncian en AGRI-

c;t'^[,TtiR,^, quienes atendcrán a usted con toda amabi-
lidad, y más si les hacc ver ^u calidad de suscriptor

^ir° uuestra revista.

Debe escribir por de pronto a:

Establecimientos Viveros Castilla, Velázquez, nú-

ruero 57, Madrid.
Don Emilio Castel]ó, Ayelu de Malferit (Valencia).

Viuda de Gaspar Lausín, Calatapnd (7aragoza).

2.7.0 Redacción.

A e a ci e rn i a para preparación exclusiva de

PER IT O S AGR ICO L AS^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^,^^^^^^^^^^,^^^^^^^^^^^^„^^^^^^^^^^^„^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^„^^^^^^^^^^^,^^^^^^,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^„^,^^^^^^^^^,^^^
Dirigida por los Ingenieroa A^I•ónomos :

J. BENITEZ Y R. BENEYTO

Dirección: PIAMONTE, 12, 1.° izquierda - Teléfonos^26i975 " M A D R 1 D
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AGROS. - Publicación mensual

de los alumnos de la Escuela

Especial de Ingenieros Agró-

nomos.-Año L-Ntím. 1.-

Enero 1950.

Ha comenzado a publicarse
este Boletín de lus alutnnos de
la Escuela Especial de Inge-
nieros Agrónomos subvenciona-
do por el Servicio de Capacita-
ción y Propaganda del Minis-
terio de Agricultura, y en su

primer número, encabezado por un autógrafo del ex-
celentísimo señor Ministro de este Departamento; se
publican interesantes artículos e informaciones de
los alumnos, señores Casallo, García Gutiérrez, Dal-
Ré, Molezún, Hidalgo, Roquero, Alvargonzález, Bes-
nier y García.

A1 destaear el tono simpático y animado logr•ado
en esta muestra de la nueva publicación, AGRICUL-
TURA se complace en saludarla efusivamente y de-
searla una larga vida llena de éxitos.

MINISTERIO DEÍ AGRICULTURA.-►eccicí)L de Publicah

ciones, Prensa y Propaganda. Hojas Divulgadoras.
Meses de octubre a diciembre de 1949.

Las Hojas Divulgadoras editadas por la Sección de
Publicaciones, Prensa y Propaganda del Ministerio
de Agricultura durante los meses de octubre a di-
ciembre de 1949, son las siguientes :

Número 19. - Construcción de gallineros moder-
nos, por Emilio Pereda, Arquitecto.

Número 20. - Conservación de rentolaichas, por
Luis Cttbillo de Merlo, Ingenier•o agrónomo.

Número 21.-La veza, por Cándido del Pozo, In-
geniero agrónomo.

Número 22.-E1 aborto en el ganado vacuno, por
Rafael Campos Onetti, Veterinario.
Número 23.-Construcción de bancales, por Eduar-

do Martínez Silva, Ingeniero agrónomo.
Número 24.-Abonos verdes, por Ricardo Téllez

Molina, Ingeniero agrónomo.

EXTRACTO DE REVISTAS

PlROVnivo (A.).-Revisión del materialismo biolóc,ri-
co.-Annali della Sperimentazione Agraria. - ^Ii-
nistero dell' Agricultura e delle Foreste. - Volu-
men III, núm. 3.-Roma, 1949.

Los organismos vivos son susceptibles de lentas y
graduales variaciones progresivas. Los caracteres ad-

quiridos por medio de la selección se mantienun
siempre que persistan las condiciones que provoca-
ron la divergencia de la norma específica. La falta
de un cultivo adecuado anula las apurtaciones de la
selección artificial, que carece, por tanto, de valur
evolutivo. La divergencia morfológica y fisiológica
del tipo silvestre, en las razas mejoradas por selee-
ción, no son de tal naturaleza que permitan presuntir
-y menos justificar-una posible trausformación de
una especie en otra. El uso o desuso de determina-
dos órganos influye sobre el individuo, educando a
tales órganos para un mayor rendimiento o desarro-
llo, pero no tiene otra influencia sobre la descen-
dencia sino las fluctuaciones hereditarias propias de
su complexión física.

En cuanto a los resultados obtenidos de las varia-
das formas de mutación, dednce el autor que, sal-
vo en los casos de tetraploidia, las mutaciones :Io
compensan la eficiencia vegetativa y reproductora de
los tipos normales y no están en condiciones de re-
sistir la lucba de competencia con la Naturaleza. Laa
más alejadas del tipo normal son estériles. Cualquier
medio químico o fí^ico capaz de alterar la íntima
constitución del plasma germinativo dc modo direc-
to, o provocado por reacciones endógenas, aumenta
la proporción de mutaciones obtenibles de determ:-
nada especie, en razón directa del desequilibrio cons-
titutivo provocado. Además, hay qne tener en cuen•
ta que los mismos agentes capaces de provocar mu-
taciones artificiales en mímero elevado, si se hacen
obrar sobre los complejos biológicos resultantes de
dicbas mutaciones reconstituyen en parte la descen-
dencia del tipo primitivo. El comportamiento de las
formas haploides atestigua que el equilibrio y la si-
metría tienen parte primordial en el mecanismo bio-
lógico, conexionado con la berencia.

No se puede, por tanto, concluir que las mutaci^-
nes eonstítuyan tma posibilidad evolutiva concreta y
duradera. Es indudable que la vida de la especie ^i-
gue un curso detertninado y que cualquicr desvis-
ción en él provocada tiende siemprc a volver al cau-
ce antiguo. No otra cosa supone la rápida decaden-
cia que se observa en la reproducc,ión de líneas o es-
tirpes en cuanto faltan la obra constante del selec-
cionador y el medio cultural adecuado.

J. M. L. -,•Estcí canzbiando el clima? - Calendario
Meteoro Fenológico.-Madrid, 1950.

Las repetidas sequías qtie se vienen produeicndo en
España, y de un modo especial las de 1944-45 y
1948-49, hacen temer a mucba gente que está experi-
mentando un cambio el clima. Es indudable que algo
anormal ocurre en los fenómenos atmosféricos, pero
ell ono es tan nuevo como se crec generalmente, y
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parece que se llega a la conclusión de que lo que está
ocurriendo, desde el siglo xvt hasta ahora, es el pro-
ceso de una pequeria glaciación, es decir, un avance
sobre Europa de los hielos polares que, después de
alcanzar a mediados del siglo xVIII su máximo des-
arrollo, han ido contrayéndose poco a poco para lle-
gar, probablemente, a su míuimo de extensión en el
año actual. También hay que tener en cuenta que
se acaba de pasar por un máximo enorme de actividad
solar que ha producido enormes oscilaciones climá-

ticas.

A la interesante pregunta de si habremos llegado
ya al mínimo de esa glaciación, con sus consecuen-
cias de elevaciones de temperatura y falta de lluvias
en estas latitudes, cabe contestar que si comparamos
los datos de lluvias con los máximos principales de
las manchas solares, se observa cierta relación del
gran máximo de actividad solar de 1917, con la terri-
ble sequía en España de 1918, así como otra relación
entre las grandes lluvias de 1936 y el máximo muy
destacado de manchas solares en 1937. Igualmente,
las grandes sequías de 194,4-45 y 1948-49 parecen re-
lacionarse con el nuevo y culminante máximo de
manchas de 1947, que sólo es comparable en magni-
tud con el de 1778. Por tanto, pudiera sospecharse
que alrededor de los arios de gran actividad solar hay
siempre grandes irregularidades en la pluviometría,
y es probable que éstas vayan cesando al alejarnos de
ese terrible máximo solar de 1947, sin que, por otra
parte, sea de esperar que pase por otro tan pronun-
ciado hasta dentro de muchos años, pues ese máximo
exagerado no se presenta sino muy de tarde en tarde
y a veces con intervalos de más de un siglo.

Esto no quita para que influya sobre nosotros la
deglaciación de que hablábamos al principio, y que
si tuvo su punto culminante al mediar el siglo xvn,
es decir, poco antes del indicado gran máximo solar
de 1778, pudiera tener alrora su mínimo en las cer-
canías de este nuevo período de actividad solar de
1947, que ha quedado bien serialado por las dos
auroras boreales ocurridas en 1938 y 1949, y registra-
das ambas exactamente en la misma fecha : el 25 de
enero de c.ada uno de esos dos arios.

PAxMENTIi►x (G.).-El enro jecinriento de la vid.-
Bulletin de Z'Institut Agrouonrique et des .Statious
de Recherches de Gembloux.-Tomo XVI, núme-
ros 1 y 4.

El enrojecimiento de la vid se presenta localizado y
extendido por el limbo de la hoja, que muestra, so-
bre todo en las células de su parénquima, el pig-
mento antociánico. Las causas que le originan pue-

den ser : las obstrucciones del floe•ruu, capaces de im-
pedir el descenso de la savia elaborada; las del xile-
ma, que evitan la subida de la savia bruta y ori^;inan
desintegraciones celulares; la scquía, que disminuyc
el contenido en hoja de los tejidos y aumenta su pre-
sión osmótica, ocasionando además una parada veg^^-
tativa la humedad excesiva, que provoca un awnentu
del potencial vegetativo o que determina una asfixia
radicular; una perturbación en la relación entre pro-
ducción y consumo de los hidratos de carbono, por
ejemplo, debida a diferencias acentuadas de tcinpc-
ratura diurnas y nocturnas; la carencia de pot^ •sa, rc-

gulador tradicional de la producción y del cousumo
de los hidratos de carbono, o un exceso de cloruro
potásico, obrando probablemente por el iou clorc, ;
un exceso de zine, por un proceso aun poco dcfinido;
o un desequilibrio en la nutrición, provoc,urdo debi-
litamientos locales de factores de resistencia arín ig-
norados. De todo lo anteriormente dicho, d^•duce el
autor que, al principio de sus trabajos y debido a la
diversidad de causas antes indicadas, tenía la irnpre-
sión de que la antocianosis era im síntoma único quc•
se refería a fenómenos cehrlares muy diferentes, pero
que, después de algunos ensayos, parece que dic•hoti
fnómnos conducen, en muchos casos, a un aumento de.
la riqueza sacarina de la hoja, lo que desplazaba la
riqueza celular en hidratos de carbono al estado de
síntoma, forzándole a continuar las investigacioncs
en busca de las aclaraciones de que este problema rc-

quiere.
Por último, indiea los medios de lueha hasta ahoru

aplicados en un plano un poco empírico, dado que
no se conocen exactamente las causas que originan el
enrojecimiento. Dichos medios, cuando csta enferme-
dad es debida a la compacidad o la lrumedad del sue-
lo, son : la plantación en terreno bien saneado y dre-
nado; en las viñas ya establecidas, drenajcs constituí-
dos como los precedentes y establecidos en las entre-
calles. En cuanto al enrojecimiento debido a una de-
bilitación de la cepa, se combate por estercoladuras
copiosas, observándose que éstas son tanto más favo-
rables cuanto más ricas en potasa resultan.

Respecto a las hipótesis de trabajo planteadas por
el autor para continuar sus interesantes investigacio-
nes, figuran en primer lugar la referente a estudiar
la posición de las yemas sobre la cepa; el es(udio
del régimen hídrico y su repercusión sobre el poten-
cial vegetativo y sobre la aparición dcl enrojecimicn-
to; la acción de la potasa y cl efecto del clorw•o po-
tásico en la producción del pigmcnto ; los ensayos
sobre asfixia radicular, los estudios sobre la decorti-
cación anular en diversas épocas y obscrvaciones so-
bre la presencia de tilosis, para ver si ésta se rela-
ciona con una atmósfera saturada de hnmedad.
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