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Ed itoria l

Las ansiadas Iluvias

^-Trurqrrr^ corr r^etr•aso jrtrrtt rerrrerlitrr lu situccc^itrrr
rlcl crrltzr^o cle inirier^no crr al ĉ̂ urrrts zo^rrus cie Ara-
yrírt., Regió7r Ceralra.l ^ Ext^^r^fe cle An^dctl^ucí^t, lcrs ac-
i^rtales Ihrr^ias hrtrr cambiacio rrotable7rrente el des-
conso%^trlor pcluorunra que se ofr•ecíu ct 7^rrnreros t]el
C^re.^e^rtc ^rrres, rlarlo el rtcrtícter ^rer-tirtez de l^ se-

^ q^rtía y^rre he7nos estado ^mdecv.e^rrrlo hasl^^a el ^irro-
nrertto.

^'l u^^rta crtírla ^^ Iti .^•rtut;e tenr^rer^atrrr•a cle esle
rncs dr^ ^ma^o harr^de ftt^vor^ecer cnrrsiclc^r^ablemerr.te
la ĉ̂ r•crirrt_^ón dc los^ cerertdes ^rú•s r^et,rasudos de los
no dairatlos poi^ lus• fr•íos•, it, si el r^^gir^te^rt de llu^:ias
corrtin^ttt, ha de influ^r rrotablenrente en tt egrnur
lrr^ ^utrt^rrt cosech-a. cle acci^tu.n.a, cu-^^a mrtestrct e^r el.
rrrornento ^tcttrctl ^rto pttede ser ^nrcís fa.trorable err
la gr•^tn ^rra^oría ^le los zona.s ol^ivarer^t.s.

Eir ]tts regiorres na^ts terrrpranas ^^ara el^ cttlti^vo
cer•ecrl, las ll^t7^ias, c^2te llegtzrorr con retraso, eomo
clecivros, han irrt'lu^c^o, a pesar rle toclo, err los cttl-
tir^os rle r^^era^rro, ,r^ a^á prtede rlerir•se t^uc los gct^^-
hutr-^os, ^ntríz ^ algodórz pr^eserrturr, por el moarrerr-
tu, trrr ttsC^ecto ^i^rr^rrrejorcrble, bicrr rlistirttu ^le lo t/^u-e
ct•rt dF^ Ic^nrer• j^or esfns fechns mrtes ^lel ca^nrbio
herreticio.^o del fie^r^^o. r^u-e r•o^rncnturrros.

Pero si es 7^^tf.ert.te la im^^orttzncia rlel nrejor
tic^nT^u crr los crtltiz^os de seca^rru, ed catnbio de las
corrdiciorres clirnutoló ĉ̂ icct ^ no se Ira r^eflejntlo err la
nri.srnu rrred2dcl, 1rrt^trt el rrro7rtc^rrfio actr^itl, ho^r• lo
r^ue se r^efzere rc los regadíos, ^a que cl a^ume7rio
de los cnrbcrlses ^^ de ccr.rrrlllles de los ríos es aúrr
E^oco ain•eciable, circ2t^rst^urrcia tlue acort•seja.r^t ^tt,^^ra
a^rer^^is^ióit espec^i^tl ert^ la ^tt il^iz^tc^d^r. ^le las re._^er^^r;as
rlr a^/rta tle qtre sc riispor^rc' porrt salvar el obst^rcrrlo
rlcl t^er^nro.

Sabenros corrcr^eta7rrente de unu pr^ot^^incici ^^rortr^-
ira^ err lrt rrca^l, ^rr,rrtr, lltr^r^itt cie seserr.trt l^itros por ^ri^te-
/r^o crtrttfrarto, cnírlrt en neinte ho^•as corrsecttti^^n.^•,
nn se ha ^r•eflejrtrlo ^p^n•a ^rrada ett el ctrt^rrerrto ^le
^rivel ^Ic 1os ríos, ^larlrr Itt avztle^ de Irr tierra l^^or
^r^cr rrr^it^igttda s^^rt sed.

Si clurrrrrte el tr•nrrscz^rr°iclo irrz^ier•no, ^1 conttrndo
coa las Il^ur^tas c^rte se e•s^per•obu^r en ac^rrella é7rura
1^ cr^^ Z^rr•i^nrar^er^rr, ha pod^i^7o dar-sc srteltu err ln.e errr-
t>alses a irrr^^o^r-Irtrrte ectrrt^r/ctd c1e tt^^ua^, ^t f^irL cle pro-

dttc^ir lu euer^gío elr^ctr^^ica qrte se corr,^ideraba ^i^n-
dist^ertsable pa^ra. ^mttntene^r^ ^rrn. r•2.t^rro ^rrrín^i7rzo e^rr
las irrdrtstr•irts, e.:- rrccesar^zo q2te los ca^u.drrles r^e
qrre ]^or^ se tlisponc se ^ttiliccrr corr ztrra ^n^cfe^r^e^t-
cia a^bsoluttt ^prera los r^egarlíos, '^u tlrte, ade^nrrí.s de
sa,l?^ar cosech.as que son nbsolrttarrre^r^rte i7zr?ispen.-
snbles de ^rle el prtrrlo del abasteri7^rie^tto de ^^^ po-
bl«ciórt Ttrtrnttrra, constittr^ert, er^focrírrclolo corr u^rt
criterio ^urrrmerrte eco^tó^rrrico, rtn e^rri^leo que
sir^^rrifi.ca, err ^r^a^lo^r, rlie^; veces 7rrtís q^rte si se ^rtfili-
zararr los ^nris^^nos cau^lalcs e^n bene_f^ieio de la. in-
dusl r•ia.

F^sf.a co^rr.sideroci.órr., sin tl^r^rla, lrrt tle 2^esar .^obre
los q^ue t,^ie^rcrr la^ ^responsab^il^idttd ^Ie la. atlrrrirris-
trtrciórt cle lrts ac^rtas e^n2bal.ertdas. Esta^rtos .^^e!^rn^cs
cle c^rte, corr el nu^rrren^to, ^lurrc^ue sea peque^ra, rlue
harr de expcrimerr.ittr los errrhrtl ^es i^ el alivio de las
llrrnicts cretuales, que rruecle^rr ccono^rrrizrt7- tttq^rí.^.^ rie-
yo, la-s circurr.stancitts para estos cttltit^os d^^ r^er^^!.no
err regttdío groclrtĉ^rr •ser• ^t.tís fcrzoralrles c1e lo r^r,e
to^os tem,ía^mos 7n.^^r^ ^oco ti.enrpo atrús

Sin e7rrbrrrgo, rlebcrrros Jrucer ^rtrr^a, trclverterr^•ia a
los %zabitarrtes de la. ^ gr•unrlc^s ^^oblctciortEs^ ^^ rt los
es7rír•itrts i^rrrC^resioirrrhles, Fn el se7zf,itlo ^le r.^^te, rtu-rr.
s^e7r.clo co7r.sitlerable el, berrefirio q^ue Ira- procirtr^^c^o
el ^rn.so por lrt Perrí^rrs^ulo de esta cacle^na cle ^l<^qrre-
^ras rlepresio^rr^es, n.o se consegrti.rc^ corz ello que rrrra
cosecha 7rt^cclu t^e convierta e^r Uu^er^ra por ^trte dc
7nrr^^irt, ^^ rlé^rrosn.os po^r contentos con que ^rucda
ser rf^gulttr. Hay que tener• err ctterrta, que ^nrrrrir.ns
par-celns estuban ^u. segodtr•s o^nrr^^t/ ovanzurlcr l^t
rntcd^rcrez c1e lus m^ieses, desC^u^és de espigar a ex^i^-
gutt, rtltur-a, ;r^ qzte, incluso bttst^tnte r s^i.e7^nbras, t^^o-
^rno lror eje^nplo de algrtr-robcrs, ce hctbían darlo a. los
gtturtt^os, si^rr contur lu^s rrt^ra^chrts cctheztts q^rrc^ hl^^rr-
qzterr,n paterriizarrr^o mú.s uhora la. irr^^lztenci^a d: la•s
hF^lrrclas ^le f'i^rr ^le nln^il.

^' es qt^c, rtl rtdquir^ir c^ierta crorr^icidad, lus se-
q^rrín.s, ca ^a^^r^l,ir de 15^^5, lrerrros perrl^irlo 2tr^r poco el
.°errtirio de la po^rcz'er•ución, ^^ a^per7as ccre zrr^r c12aq^a-
^^rórr rle hvr•n ^^ ^^re^lirt ^ro rros q^arece y^ue htt llu2•^ido
profrtsarrrerrte. Per-o cuartdo sc corr•sir^era qrrc ^tn^a
for7rrur ^crr k^ilo de r^^t^xteria secct la^tcen. fu.lt.tt 7^or
la r^lnntct er'ttporar cientos rle h:ilos rle ttg^ua, hai^
^roti^r•os solrr•ado p^cn-ct q^ue ^rr^unca ^rros• ^^ctre^ca eT-
ces^ina el a^^rrtt del cielo, corr l^ts ri.rrtur^ale.s exce^^-
cioncs, siPrrrr^re pre•^•Prrtes ^rr. el, ne^7ocio rtrtr°ícola.
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^S'eleeción l̂e ehurras

1•:I rchuiw S ^^u lra^tnr.

Cuando hablo con al^;í^n agricultor• de tenlas

profesiunale,, nie alegru de pode^r apor•tar a I<1

cum-ei•sacicín al^una eslrerienc•ia pe^sonal. lmr-

yuc sieru^i•e I»cnsu clue c^n su caheza est<í btrllc^n-

do, sin atre^'erse a s^^lir lror discrec•iún, la siguien-

te pre^unttr: «Y esu clue ti^tcd n^e c•uenta, 1,10

ha leíclu en lo^ lih^•us o lo ha hecho ustcd mi^-

mo•.'» Y como, naftiraln^ente, conoeen^os «dc se-

gund^r mano» m^ís c•osas clue de l^rimcra (aunc{ue

^c^ l^r•ocure que eszi c seguncl,r mano» ^en de ga-

rantíal, no hucde uno refer•itsc siemprc a dato^

I^ropiu^.

I'ne^ hien: c^^tc artícrrlo cs tanibi^n una con-

^'er:,ac•ión c•on ti ;i•ic•ultores, y tiene ha^•a mí el <ili-

cirnte de ^'er<<u• ^ohre re^ult^^dus del r•chaño dc

la eal^lotacion clue vo misntu dirijo. I'oc^u ínteré^

tend^•^^i, aI>arte de ello, 1>urclue aunc{ue me pei•nri-

t<< hal,lar• dc o^ c^jas chun•a^ y de su ^eLec•c•ión, no

^oy yu un esl^ec•ialista c^n o^-e•ja^ ni en telna^ cle
Genélic•a. Solanrcntc sc c•ítan a c•onlinuaciÓn al-

p;unus i'esultadoti nutahles c•un^e^liidos en lf)4S)

en nnr^tru reh^irlo.

Nacc ^ná^ dc^ un ario l^uhlico :ac,rurur,^n^i;,^ ^ 1)

un artíc•ulo sohre mi oti^ela caml^eun<r, l^t nt"mrc^-

r^o ^J. cluc hahía 11c;<^do c^ la lrrucluccic^m extraor-

c^i_r1<ri•ia de 1!1 L li^ rus de lc^che en lu^ c•ienio c•in-

cuentt^ lrriincrus día; dcsdc^ el lrir(u. 1^;a,i c•ifr^i.

cLuc nu sahemos hay<r ^idu i^u^^lcidtr en I^;^l,^ultr

L^or nin^un^i o^^eja c•unt rulada (^runc{ue ;ulrun,^„

qtie, cun^o nu ,e controla c•a,i nin:;tín ^•eh^iiiu. h^i-

brá ot^e.jas de^cunocida^ c^ue ]a ^til^eren^. m^u•c•<;

ei camino enurrne y hrill^^nte clue 1>ue;le ^•ec•c^rrc^r-

se en lt^ lahur ue ^elec•eicín cle o^•^^.l^is.

1"a descrilrí^^n^os en aclc^el ,rt•tículu lus n^c^todo^

qne en^lrletíh^rmus l^art^ !le^^tu• e] c•unU•ul lec^hc^ru

y loti dttto5 ^cneal^bicos cíe cad^i cinimal. ^^Ic^lo-

^ios l^^n senc•illus. clue el lrrol>iu lr,i^ic^r rc^c^^^c ^^

alruntt^ lus d^^lrr^ ^in lrahciju ^• con ^u,to. I^: ínsi^-

to en due «c•un ,:;u^to». l^ue^, cn c•u^inlu se ^^-enc•c^

sii apatía o de^c•oni'i^3n<<^ inic^ial, c•unnc•e ^i 1ucl,^^

las o^'ej<ts l^ot• ;ti ntín^erc, ^ se intei•es^i l^u^• lus d^^-

tus del co:ii!•ol. 'I'aml^ic^n h^rl^l,^ih^^m^^s ^il^„u de

Ilt <<.11f ^^^^e.ja n^inicr^^,^^)». ^u^(ul,rc Ivl^.

•^ 1 •^



^^ttit^ut,•ru^{a

nuest>•os plane^ ^ara el futurt^ de t^<ta selección

t^e cwejas churras, que ct>nsi^lt^ranu>^. no llegará

a st^r com^>lct<^ si nt^ nos E^rest^^n su t•olalx^ración

volttnl^a^•ia varios ganacl^^ros di^puesto^ a contr•o-

lar su^ rel>añ^^^ y nic^jorarlus (ya contanlos con al-

^;ttnos colahoradore^s). Tc•nei77os la satisfaccíón de

con^i^nar aquí quc aqucl artícttlo nt^s sit•^ió pa-

ra ct^nocer a varit^s ganaclero^ entu^iastas v tr^-

}^ar amistad con al^;tmo, tal ct^mo d<>n Sinforiano

F3ena^•ides, de Nledina de I^íoseco, cuyos antiguos

trahajos dc sclecci<ín dc chut•ras fuct•on ^^ur^lica-

dos tai7^hi^n pot• At,t^tcut.•ruHA. E^ rt•baño de este

setit^r es t^tra Z^rucha dc la pt^tencia lechera quc

encic^rra^ esta raza de ovejas, ^uft•ida, i•ítstica y

adaptada a Castilla la Vieja cc^mo ninguna; te-

nem^^s nt^ticias de c^ue, en 194!), una de stts ove-

jas ^a^ó dc los 170 litros le lenc^^, si l^ien en dos-

cientos cuarent,a y cuatrt^ días de orcieño, en lu-

^;ar dc ciento cincu^^nta.

Yoy vanu^s a cc^nsignai los datos gener^tles de

la prt^ducción lechc^ra d^^l 1•ebaño en 1^349. La t^at^-

.la KJ, ya vicja y a^,rotada por c•1 e^sfuc^rzo del añ^

^intc^t•ior, ha hajado inucho en rendimíentt^, y ntt

1:1 ri•Uui^o. \úlc^e la unifur^ui^latd di• cara^•t^•rc. ihin•ruti.

F.n Prim^r t^^ru^inn. nui•.[ru ^•ur[Irru di• nu•.1ur h^•mn^ iu I^•c•hr-
ru: hiju de Ia n^^rjx 38 162i litru, ^•n I.iU dia^> ^- ni^^to de la

8!) ll9^t litruc). 'rii•n^• ma^nífi^•u ^Irti:^rrullu y^•onaituviún.

}Za hal^ido ningttna que igualara su marca, ^i bien

vaz•ias se han acercado más qtte en años anterit^-

^•es. Pero la prot^uecián gencral ha mc^joratlc^ nt^t-

tablen^ent.e.
Se^;^lín st• aprecia claramente en el gráf'ico quc^

Incluítl^o^ ly qtte los técnicos llaman «Póli^ont^

de^ fr^^c•uen^•ias» l, de las 99 ovejas quc fueron con-

troladas en 1J4^), sólo cuatro dieron menos de ^U

litros er>. los cic^nto cincuenta primcros días, a

contar desd^^ el parto. Y 80 litt•os, o^ca algc^ tn^ís

del medio litro diario, como media, no es una ma-

la producción. La mítad del rebaño ^asó de los

10'? liti•o^, c^ue equivalen a 700 centíTnetro^ cúbi-

cos diar^ios de mcc^ia. Esta producción de m^ís dt^

100 liti•os ya suc^le c<msiderarse muy notahle, y

los pocos ganaclcr•^s c{t^e controlan sus r^•haños

conservan con cuidadt^ tales u^•cjas.
Si ^eguin^t>s ^t^hiendtt en prodttcción, ^-eremo^

que más d^^ la cuarta parte del rehaño ('?(^ ove-

jas exactanie^ntel ^^asó de 1'?0 litros, o sea de 80O

cent.ímetros cítY^it•t^s de media diat•ia. Esta cifr<t
ya es casi una c•ifra rt^<•o^•d, pues son muy l^oet^s
l^^s g^tnader<^s qut^ po^c^c•n alguna o^•ejzt de ta] ren-
climic^nto. Dt• 130 a 14U litro^ tuvimoi; sei^ t^^^eja^,

tre^ cle ]^O a 15O, do^ tje 1f;0 a 1 i0 y una <lc^ 1^U

^^ ] 80.

FSta últilila c^^•cja, campct^na dc 1^)-FJ, c^t^n lii

litro^ de lt^che, o^ea ca^i ].'^00 cit^ m^^t^ia, era una
ovej<t de s^^^;undo parto (o «sohreY^ot•ra» 1('?l, Y>

(:'^1 l.n ('astilla lu ^'i^^J<i ^^• Il:uuan curclt^r,i, ^1^^s^1^^ qu^^
naccn hasta <^I año si^;ui<•n^^• la v<^c^•,, hasLi ciue cambiar^
Ias «^^alas» ^^ i>i•imrr^s di^^ntrs. qu^^ cs al af^i^ }- mc^17o. ^^
alg^, ^u^tes); «^•ancina.». ^I^^ unu a<lo: añu^ ihasta ^iu^• cam-
I^ian lu^^ prfrnero5 «in^•ciioa» ^; aliorra,». ^Ic ^1us a tr^•^ año,
Ihast^i ciue ^•aml>ian I^^s sc•gundu, «mcvlius»1: «,obr^•Iwrras»,
^le tr^•; a cu,itro ^uin.: Iha^ta <luc ^a^t^l^ian lo.: ^iien^r, ^^str^•-
mos y^ acicrr,uu>, pur lu tanlo), .Y ^^'^'.Ía, ^i^•sde c^nlunccs
(con au dc^nli^•i^ín a^crra^iu»). Para cvitar cunfusic^n^•^, d^•-



AUHILUL'1'UI^A

I)OT' IO tdriLO, ^iUY1 r)Ue(^t' ]TIPJOI'aT' SLl IJI'OCIUCC10Tl.

Es una antigua conocicla nue^tra, pues en el at•-

tículo yue antes mencion<íbamos, en vista clc Su

buen cic+sarl•ollo, caractel^c^ ]echeros y chut•ros pu-

ros, y que había producido 1'33 litros de primc:r

parto, puY^licamos ya su fotobrafía. F^ una dc la^

candidatas a mej<^ral• la marca de 1 S)4 litros de

leche, establecida por la o^-eja 8^. Su mac^I•e e^

la nítmero 41, una de nuestl•as nlejores ovejas^

viejas. h^ntre las dos o^^eja^ sigllie^nte^ se encuen-

tra la nítmero 59, con 1EiJ litros dc leche, o sea

1,130 de media. L^ una oveja cie quinto parto,

que fué campeona de1 rchaño en 1S)47 y suhcam-

}^e^ona en el 48, ^^t^l^^iénclt^lo a st^I• ahora. Esta oVe-

ju, cotnu la nún^crt^ -I1, tic^nc Ia propiedad cie U^an^-

tnitir caracte^•eS chtteros muy puros a su descen-

dcncia, dando mal;nífict^^ carneros.

La oveja tercera, níil^^^•ro 170, con 168 litro^, o

Sea 1, l ZO de^ media, es o^ eja de segundo parto.

Pero no escribimos estuS restiltados por la ^im-

I^Ie s^it iSFacción dc con^ignarlos, sino por• a1gtl

m^^s sct•io : para ^acar con^ecUCncia^.

^,^ yué ha sido cleY^idO c^te alza en la »roduc-

c•ión en el año 4S), t{ue, ^x^r cic^t•to, nt^ ha ^idt^ un

htlen año de pastos?
Elin^inal•emt^s ct^n toda Icaltad ttn pt•imcr fac^-

tot• c^uc ha infltiídt^ : en c^^tc año hemt^S camhiadt^

de pa5tt^r, y el actual cuida mejor el rebañt^ dut^

e! antcl•ior, lo cual es mtty ilnportante. Pero, adc^-

más, hay otra causa imlx^rtantísima, y es la ^c-

;ecc^ón efectuaci^ en las n^adl•es. Crt^o que vemo,^

ahora en el conjunto dcl rebaño los primero^

efectOS de la selección. Más de lz mitad c^e Ia^

oeejas lecheras son de primet•o v se^undo partt^

cada año. Yues bien : en el año 1J4S), las oveja:^

de sel;undo parto hahían nacido ya en Ia granja

y eran hijas de sementalcs escogidoS poI• nosotroS,

aun^uc de ascendencia lechera no conocida (5e
a.dquiricí e1 rehaño al coluienzo del otoño de 1^)45.

con una cuhl•ición uluy rc^tt•asad^, dcY^ido ^t la ^e

quíal, y de ellas se eliminaron luego las h^jas dc

ovej^s <^ue re^ultaron malas lechera^. Y entre las

ovej^^ de primer hat^to dc 75149 no ptaedc haher

ningtma hija dc ove^ja francalnente mala, p<^rqu<^

estas u^^eja5 malas lechc^ras fueron eliminaciaS

desde el hrin^er momentu, como re^ult^do dcl pri-

nier ctmtt^ol lechcro efect.uado. Es dc^cir : las ove-

jas c^e ^rimero y segundo parto del año 19^5) tic-

nen huenos antecedentes lecheros pt^r lín^a ma-

terna.

Como los cordet•os de las mejoreti ovejas (en-

hen aplicarse los nombres de [^aritlera a t>.n^idera, si sólu
ha^^ una al atio.

trc c^llas, ]a ^ ĉ l 1^e guard^ron ya c^n 1 J4(,, cn ^^ista

del pi•ilner contl•ol Icchero que ^c hizo (cluc^ se

enlperó a lo^ t^uince días d^l parto, apt•t^^^mada-

Inente^, resttlta tltte csaS o^•ejas <ic prii^^ci• ^^ai•to

1;1 r^•bafiu. \• t^•a^ i;i ^•z^elrnl^• ounailnciiln ^l^• l;t ^•au^•in;i qur
up;u•i•t•^• i•u prinu•r tí•riuinu.

dc 1 J49 son ya hijas de sementalcS dc huent^s an-

tecc^dente^s Iecht^ro^.
F, en rcalidacl, Ia mayor tiuhScia dcl rcn;iin^icn-

t0 en 1^)4^) Se dt^be a csas ovejas de primt^r I^ar-
to, tluc dicron ]0^ litros como med^a, casi tan-
tt^ ct^mo la^ d^^ scgundo harto (11O lilroS) y iiláS

qLle las de terce^•o. hapc^rt^mos t^n cllas, rn añt^s

succ^ivos, un aLlmentt^ nota}^le.
L'ara aclarar esto, indicamoc c•n un cuaclt•t^ la^

^roducciones de leche, en los distintos atit^^, dc:

las ovejas de hrinlero, se^undo, tc^rcer partt^, e^tc.

PuLIGONO DE FRECUENCIAS DEL CONTH,OL LECHERO DE
194J 199 OVEJAS CONTROLADASI
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I^,n él se consigna tamhién el número de ovejas

de cada edad, para e^plicar• anomalías, como el

clue en 194Ei las ovcjas de quinto parto dieran

mucho más que la^ otras (se trataba de una sola

oveja, eacelentc:l. F1 número de ovejas nos indi-

ca también la eliminacidn hecha de las n^alas

productoras o enfc:rmas, hues las o^^ejas de c•uar-

to partc, de un año, por ejemplo; son (salvo las

muertas) las de tcrcero del año anterior, menos

las clirnit7ada^. 1^epasando esos ntímeros vemos

ovejas de que hemos hahlado, y, sin saberlo,

guardan en el rehaño mnchísima^ que, comiendo

tanto o casi tanto como las buenas, producen muy

poco. En nuestro rebaño, a pesar de tratarse de

un hatajo comprado a un hatajero que lo tenía

y seleccion7ha hace muchos años, eliminaznos el

primer año hastantes ovejas de unos 40 litl'os de

pr^ducción.

Esta ^ elecc^ón de hembras sólo puede practi-

carse haciendo control lechero. Sin hacerlo, e1

(:rupn ^lt^ ^^^mNntalev de^fin.^du a c^•r rellartido entm ;;anad^^rns ^^olabora,dornc.

que has±a el al^o 1^)4f^ hemos hecho tma selección

bastante fuerte entre las ovejas jóvenes malas

productoras. Por ejernplo, de 47 ovejas de segtm-

do parto en el año 4Ei, dejamos ^c^lo ^^ para el

año 4 ^, y de 31 de^ primer parto del año 47, sólo

dejamos '?0 para el 4x. Fsta selección, natural-

mente, se lleva a cabo en vista de la constitución

y salud de la oveja, la producción lechera, lcs

antecedentes genealógicos y los caracteres de ra-
za churra.

Hay g'anaderos que no practican control de nin-

guna clase, pero que, por lo menos, son verdade-

^ os ganaderos y pr•octu•an conservar y mejorar su

rehaño (porque muchos otro^ son ^Ólo traf'ican-

te^ en ganado y éstos colnpran y venden continua-
mente). Para ello conservan los corderos dc las

mejores ovejas. Pc ro no hacen esta selección de

pastor no sahe la leche que dan todas sus ovejas

y se equivoca, además, ^mucho, segtín la 1'acilidad

y rapidez con que cada oveja «suelte» la leche.

Al ver el cuadro anterior ext^•añará a algunos

que tengamos en el rebaño oveja5 de octa^vo par-
to (m,is de nue^^e añosl, algunas de ^exto y l^as-

tantes de c{u^nto. Lo corriente en esta región es

elimina:•las después del tercer harto, a los cuatro

años. Y llcgamos con esto a otra cucstión muy in-

teresante : la de la edad económica de las ove-

^as. E. Hasta qué edad deben conser•varse'? No pue-

de contestarse de un modo absoluto. En los si-

tios donde ]as ovejas pasten únicamente en esas

laderas desnudas y blanquecinas de Castilla (don-

de no hacen má^ yue destr•uir el suclo vegetall,

y en l^ar•hcchos pobres, los animales, apurando las

l^rizna^ de hicrha a ras de tierra, se quedan sin

'? 1.^
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dientes muy pronto y tienen que ser eliminados.

Fn cuanto hay un poco de regadío y pastos de

secano algo mejores (nuestro rebaño no tiene aCm

buenos pa^tos, que poco a poco vamos estahle-

ciendol, puede alargarse su vida extraordinaria-
nlente. como se hace en otros países, donde la

vida de la oveja es de unos nueve años. De e^a

manera pueden eliminarse más hembras y qtli-

tar cada añn las peores, que darán hijas poco pro-

ductoras. En el rebaño que nos ocupa empecé a

guarda^ las ovejas mejores lecheras, aunque fue-

ran muy viejas ; e^s decir, desoyendo las excla-

maciont^s dcl pastor, que juraha por sus antepa-

sados que «aquellas oveja^ que dejábamos no

ihan a dar nada de leche». Yo no intentaba ohte-

ner de cllas leche ni otro producto vendible, sino

c^^rderos y corderas con buenos antecedentes le-

c^hero5. 1'ero además de esto, y como Dios pre-

mia a los desinteresados, resulta que su produc-

cihn 1<íctea no ha bajado, y, por ejemplo, en 194^

ha suhido en muchas ovejas de quinto y sexto

parto (seis y siete añosl:

Dejando aparte nue^tra oveja nílmero 5, con-

si^namtt^ a continuación los rendimientoS dc to-

da^ nuestras o^^cjas de sexto v quinto parto .

Vemos que mtlcha^ de estas ovejas dicron más

leche en l q49, cuando tenían seis o siete años.

c^ue en año^ anteriores.

Si tcnemos en cuenta que la finca en que ^^i-

OVEJAS DE SEXTO P^RTO

Núm. de la oveja

28 ...
?c) ...

iercer parto Cuorto parto Quinto parto Sexto porto
litros

litros litros litros (1949)

129 104 10 7 1'?,^

1 1'? 1O1 9R ^)(i

Medias ... ... 1 l f^ ^1O`? 1 OZ 10')

UVLJAS DE t^t11NTU T':^KTO

Núm, de la oveja
Segundo parfo Terrer parto Cuarto parto Quinto oarto

(1949)
litros litros litros lifros

35 ... ti-T 10(^ S):T l ;la

40 ... ^)5 1O5 l 0 7 5;3

41 ... 123 1^(i 17'? 1-T7

5f^ ... S)Z 1] 0 122 13G

5`^ ... - 15Fi l 51 1 fi^)

60 ... 110 104 í^S) 10;-i

75 ... H2 ^)5 l 1;3 11 ^i

77 ... 714 l15 114 ]27

Medias ... ... 100 117 l] 2 125

ven, con regadío y extenso secano, es una finca

corriente en Castilla la Vic^ja, podemos asegin'ar

aue, siempre quc sea po^ible, conviene conservar

la^ o^-e.ja^ buena^ le^chera^ hasta los siete años.

por lo menos, y ^^ender al primero o seglmdo p<u'-

to las malas lccheras.

Praducciones medius (litros de leche en 150 días)

OVF,JAS

I)e 8.^^ parto ...

» 7.^ » ...

» (i.° » ...

» 5.'^ » ...

» 4.° » .

» 3.^ » ...

» 2.° » .

» L^^ » ...

1946 1947

]31 litros.
1 oveja.

A

^+t3 litros.
1 oae]a.

SS litros. 93 litro5.
2 ovcjas. 7 ovejas.

SZ litros. 99 litro^.
20 ovc•jas. 27 ovejas.

S2 l itros. 103 I itros.
47 ovejas. 9 ovc•jas,

8b litros. 73 litros.
12 ovejas. a] ovc,jas.

Produccionc•s me-
dias del rebaño. 83 litros.

TOT.4L OCF:.IAS ... ó`^

v^ ]itros.

8:i

O S

1948 1949

4!) litro^.

1 o•^'r^Ía.

^6 litros.
1 o^^eia.

1 111 1 i t ros.
'L ovc,jas

94 litros. 1'lti liU^r,s.
4 ovc.ias. ,5 ovoi^)s

100 litros. ]ly litro^.
1 k ovejas. :, oveja.ti.

]3U litros. ]U7 litro^.

6 ovt•.ias. l!) ovr^.Íu.ti.

40 1 itros. 1 I(I I i t rus.
2U ovejas. 3^1 ovr•,j^l^^.

79 ]itros. lll,ti Iih•n^.

3-1 ovejas. 3U o^^r•.ÍaS.

S7 ]itro^. ilU liU•oti.

79 9^

MEllIAS

92 1 i t ros.

'^(^)



PnturralYa a^^ri•a tlcl 1^'i•^Il:tnd. ^n Pa•Idi.11:. L:tti thim^^nra, ^Ir L^ i:tlel:ut•i^ln dt^ Ia^ raiif:t^ dan a ^•^ta rt^ri^ín cl ayx^ttu d^^ iin,^
z^^nn in^lu^trinL iFoto K. L. ^Lj

L^1 rc^it^n ^iel ^^'e^^tl^tnd está ^ituada al sul^ clc:
E^:i Il^l^a. en el cuatlrilátero ftn•madu }>or e^^ta

t^iutlatl, Ht>el: ^^^ln Nttll^lnd, IVI^^a,slui^ v I^)elf't. i^^l

^LresUand es nc•lualmenle la r^e^^ión que t^ene 1^l
hnrticulitna m<í^ inlt^n^i^-n tle l^^ Etn•ttl^a tx•ci-

tlc^ni^ll.

F;1 ul•i^•cn tle e^ta rc^;itín es el tlt^lta tlt^ lt^^ rít^^

\fc^s^l ^^ Rhin, c{ue cn ^u cicsc^ml^ucadt^ra cn el

nlar tic^l ^^t>1•t^^. t,ri^in^tn t3iferenlt^^ t•ur^os cle ^^^tla.

1^',ntrt^ e^tos }>r^lzt^^ se ft^rtnart^n tlunas, cn cuvas

{>artes má^ h<Ljas ^e ^lc^l^l^sitb art•illa flu^•ial.

I)eltillu a e^t^l fo^•m<It•it"^n na11n•al, el ^uel<ltl ticl

\V'e,il^lntl es n^lt^• ^•ari^ltlt^. e^nc•^mtr^índthe en al-

^lmus ^itit^s ^u•t^na pur^l: en t^trt^s. arcilla ligera:

t^n tltrl^^, arc•íll,l pesatl^l. v en al^tu^o^, terreno^

t l l l•1 tu^t^^. ^

I,<1 cnn^il^u<•t^i^ín dc tiit{ues ^l 1<t lar^^t^ tlc^ am}ju;

r•ít,s in^{titli^í nut^^•a^ inlm^lacit^ne^ en estt^^ terrc^^-

ntts, y con t^llo se cttnsi^uió lx>derlo^ trahajal• ^>ara

la 1>rodut•<•itin de l^l^lntas. Ltls canale^ qne actual-

mente elisten en el ^Vestl^lnt3 sc^ pne^len regLllar

clc^ tal mo(!ct que, lanlo en in^•ierno c•ctmo en ^^era-

nU, 1en°^ln Un n]V'('1 ('Ulltit^llli(' ^' ^l Ln1^1 ^11íU1'^l I^ll

^{ut^ es r^í{liclamc^^tt^ a^i^{niricl<1 lxn^ las r<líce^ ^le

l^ls {^lant^l5.

Ui^•ers^ls ^•írcw7sl^mcia^ han fa^-tlre<•i^ltl el des-
^II•rl>llo c^irat>rdln^u•it^ del 1^'e^tlantl. ^- entrt^ otra^

nt^mhrarcmtl^ lo^ si;;uientcs:

l. La c•<m^tituc•irín del suel^, t7ue hermite la-

llr^ll•lo f^ít•ilnlentc. lu ^{ue. tmitlo a^u pcrn^cabili-

tl<Iti. sc 1>rest^^ hien a ĉn1Ti^-t^ dc 1>lantas tcmhra-

n^l^.
•,

'Ja^ ^r^lndes <^in^lades (Rottcrdam, laa Hay^^^)
que rodc^an <l esta 1•c^^itín, t{tlc c^<^mpran fác•ilment^^

lt>5 1>1•oclnctll^ hrt^ciuritios.
,^. I+^l <•líma dc l^l zona, con }x^t•as hcla^las en

^I^
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prima^•cra ^' abund^nte y rcgular ln•ecipitaci^ín

dur•antc el ti^crano; y

4. La l^bar•^osidad de los trabajador^c^ de esta

región, que hasta hace po^•^^ ienían j^^r•nadas n^uy

amplia^ de tt^abajo.
Des^]c hace vaY•i^>s siglos ^e practica la hortictil-

tura en cl Westland. A1 principio s^^ cultivaban

leguznbres al aírc lihrc, así como manzana^, peras

y fruto^ de Y^ava. Posteri^^rmente, se empezaron a

culti^^a^• la^ uvas. mclocotones y patatas. Hacia el

año l fi50 ^e^ extendió mucho la producción de uv^5,

debido al cur•a Franciscu^ Verhurg, en cuyo honor

se ele^^ó en Pocldijk una estatua.

Por cl año 1^^0 tic en^pczaron a c^^n^truir^ en el

Westland la^ e^lut'as, y a par•tir^ de entonce5 el

desarr<^ll^^ hortícola de esta región ha sido estra-

or^dinari^>.

Actualmente se cultivan en el Westland una^

fi.000 hectár^e^s, de las cuales unas '?.000 est^n

cubiert^^s de estufas, canti^Iad enor^me si se tiene

en cuenta c{ue en H^^landa clisten 3.000 he^ctárea^

de estuf^i. Hay unos 3.fí00 productoreti indepen-

dientes, que ^c g•anan su ^•ida en c^ta su^>críi^•ic^

dando, al mismo tiemlx^. ir^rl^ajo a m^^c•hos ^^hrc^r<r^.

La su^erficie medla dc^ las fincas hortícola^ clc

esta re^ión ti^aría entr•e HO ^írc^as y? hectáre<^^. La

mayoría de las estufas ^^^^>sr^en calcfacción, cuy^^s

chin^enea^ clan la impresí<ín de quc^ el Westl^^n^l ^^^

una región índu^trial. Antes de la ^;uc^•ra ^c^ ^^^m-

sumía en la calcfacción dc estati c^^tufa^ ^i^^ '?^^(>

a 300 mil toncladas de acc^itc.

La mayoría dc lZS estufa^ se calicnlan ^><^r a^u<i

calicnic, mie^nlras en ^^tras cxl^^lota^•i^mcs ^^^ ulili-

za el vapor•.
La ahundancia de can^^l^^^ de la re^iún del ^^'c^^t-

land hermite quc e] tr•an^poi^te dc la rnay^^rí^^ ^lc^

los prodt^cto^ dE^ cada finca ^e puc^da rcaliz<li^ ^^^^i^

agua, c^istien^l<^, al mism^> tiemp^^, ahundantc^ ca-

rreteras en ma^;nífico c^^lado, po^' las cualr^^ ^c^

tr^ansportan taml^íén muchos pr^^^^urt<^s.

Como cultiv^^s principaleti del 1^Vestlan^l tc^nc^-

mo^ la^ t^vas, melocotone^^. cirucla^. tomai^^^ }x^

pin^>s, lcchug<is, coliflorc^ti y otro^.

Para darn^^5 idc^a de la ini^^nsid^rd rl^^ prrxlu<•ciún

I^^itnrr^^l'ía ^I^^ I,t Il^^xr^da^ d^^ ^uma^^•^ ^tl In^•.yl ^lc Sub^,^ta d^^ \1'^^^I^^rl^•^•.

'? 18
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l,lc^.4d^^ de u^°a^^ :^l local de ^ub^z,ct^^ de ^aaldo^i.]I<.

c^e esta región, indicamos la de algunoti productos

en Holanda, en 1939, }^ el tanto por ciento de lo^

mismo^ que se produjo en el Westland:

PruJuclne I I o 1 a n d n
V^^eefland

Ton^ates ... ... ... 75.000.000 de kilo^ 80

ZJvas ... ... ... ... ?3.000.000 - 76
Popinos ... ... ... H0.000.0(10 de piezas 73

Lechugas.. ... ... 200.000.000 - 60

^Ielocotoncs... ... I0.000.000 - 70

Del total de las u^^as producídas en 1939, se ex-

portaron ^.000.000 de^ kilos, de los cuales el 13
pot• 100 fué a Inglaterr^a v el 64^ por 100 a Alema-

nia_ De tomates, se exportaron en aquella época
40.000.000 de kilcr, yendo el 3E^ por 100 a Inglate-

)tunu_^n(o de realizar una ^uba^^Ya d^^ Produ^to^ hortícula. ^•n
^ i•1 Io^^.U d^^ ^^la^..clan^l.

rr^i y el 56 pot^ 100 a Alemania. E_^ 1944 existían

5C'^ hectár•eas cubicrtas de esttzfas dedicadas a la

p^ ^cducción de frutale.^, de las ^uales 430 hectáreas

(84 por 100) lo eran de vides y 64 hectáreas (12

por 100) de melocotoneros.

Si existe combu^tiblc^ suficientc, el suelo del

Westland e^ cultivado durante todo e1 año, pues
ei^ el invierno la calefacción cie ]as estufas hace

posible toda clase de cultívos. Incluso alguna cla-

se de^ hortalizas es posible cultivarlas en esta re-

gión, en algunas estufas, durante el invierno, sin
calefacción.

Otro dato que no^ da idea de la intensificación

a^;-rícola de esta región son los jor•nales que se pa-

gan por hectáre^a, segtín Ia clase de cultivos, que

en 1939 fueron los que sig^uen :

9.a. abiindancia de eanale.v e•n ^^1 ^V^^vtlan^i permite ^^I t^runnport^^
>nr a.gua x muehus luc•^xles de tinba.,cta. La foto indira It^ ^itua-

^^iún ^I^^I loc•al de ^uh^,vt<x di^ ^Caterinki^n.

I^lorines

Ter°renos de praderas ... ... ... ... ... ... 40
Terr^enos de labor, cereales ... ... ... ... ... 125
Te^rrenos de labor, patatas ... ... ... ... 250
Hor^ticultura, frutale^ ... ... ... ... ... ... 400
Idem, hortalizas ... ... ... ... ... ... ... ... 800
Idem, patatas tempranas ... ... ... ... ... 800
Idem, estufas frías (sistema antiguo) ... 3.600
Idem, estufas calientes (sistelna anti-

guo ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
Idem, uvas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.200
Idem, e^ttzfas frías (si^tema modernol.. 4.300

Tdem, estufas calientes (sistema nloder-

nol ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5. ^00
Idem, pepinos (sistema modernol ... ... 9.300

Tomando una finca hortícola media de una hec-

tárea, de la re^ión del Westland, que, cubierta clc

219
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I:^tufa^ ^^i^tu^ ^Ic^^ir arrib^^.

c:sttafati, se ^íe^diquc a la ^^r^^ducci^^n dc' melocoto-

nes y l^epino^, ^xxlet^l^>^ ^^alrular c^uc t ien^' que

disponcr dc 70 ^l 13 ollrcro^ fijos ^#uranlc todo cl

año, ]o que no^ in^lica de olra nlanera 1^l íntensi-

dad agl^ícol^l dc^ c^ta rc^;i^>n.

Tod^^^s lo^ ^^rcxluct<ls agrícolas ^^roduciclos se

venclen en locale^ (v^^ilin^;c^nl meclianic^ suk>asta

pública, quc ticnc lu^;v• ^^or cl c^^moci^3^^ si^tema

del rcloj cléctrico, el cual con^isle en un rcloj

^rande, en el c^uc sc mtle^^c una a^uja, delanie dc

unos niímer<^s, que inclica l^^s pl•c^cio^, y el conl-

^^rador quc^ desec' ac^^^uirir la pal^tída que sc ha

presentado a un precio que él esiime con^-enicntc

detienc, me^lianic^ tm hote^n, e] mo^-imient^^ del

a^;uja cn e^l }^reci^l c{uc él qui^'1•e ^^^a;;ar.
Todos los 2^r^xluctclres dcl ^^'c^llan^^ cstán en-

c•uadrac^os cn la Unión ^lcl ti^^c^tl^^nd (Rond West-
landl. ^^tle p^lse^^ actt^alm^ntc^ los c^<lcc localcs dE^

^uba^ta ptíl^lic^>^ <lc^ ^,^'cstcl•lc'e. P^^cldi,jk, Naald-

^^^ijk. Hon^c^l^^l•s^lijk. [i^^-inisheul. 's-Gr<l^-enz^lnde,

l^7onst^er, ^^^atel•in^;en, llaasland. ti^'^^tltcrswe^,

Sammcl•shl^u^;. I^1-artcn^líjk.
La ^^c^nta cic l^ls pr<x]uct^ls rcalizado^ cn los lo-

cales dc^ la i7ni^^n c^ muY gl'anc^c, y para algunos
años ^c refi^^ja ^'n las c•il^ra^ c^u^^ ^i^ucn :

^^i^^^^^^,

] 89U . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.500

1 ^395 ... ... ... ... ... ... '?04.fi30

7 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530.905

1905 ... ... ... ... ... ... 9^k1.Ei90

7 97 0 ... .. . . .. .. . . . . . . . 1.5] 9.H57

7 S)15 ... ... ... ... ... ... ^#.30'?.3^if^

1920 ... ... ... ... ... ... l0.fil ^i.177

192^i ... ... ... ... ... ... ] LK k5.5^0

1930 ... ... ... ... ... ... '?0.40'?.39;3

1935 . .. .. . . . . .. . . . . . . . 1O.53;3. i t>5

1940 ... ... ... ... ... ... 17.fif;ti.311

194:^ ... ... ... ... ... ... :3'' 1'^9.:310

1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. i 99.507

b.n el mes d^ septiel^^hre tíltimo h<1 teni^l^l lli^^lr

una ezposición ele fl^^rc:s y^ ^^r^^,lucl^ls h^lrtíc^^la^ ^l^'1

^^^e^stland, con moti^-^l tl<^ 1^^^ ^c^^cnt<l ^lli^l^ ^i^^ l,l

UniÓn clel ti^'estland, ^^ l^ls ^^^'inticin^^^l <lñ^^^ ^i^^ l^l

Coopet•ati^-^ Ccntral ^^cl l^'^^stl,lnd ^i^^ 1<^^ ^^r^^^^u^^-

tores c^e flores cor•tada^. l^:n ^^^ta ^^^^x^^i<•i<Sn ^^^

han e^puc^to 1^^^ trallaj^^^ l^caliz<^^l^ls ^l^lr ^•,l^l^l ^i^^l-
cí_^,•ión dc^de ;^t ftlndaci^in. I,a ^>1•imc'r^l ^ls^x•i,i-

c:ión tienc lnás c^c ctl^lir^> nlil micn^llros, v la s^^-

gtln^la, tu^o^ lnil d^^sric^nt^^s. _^• 1<^s ^^^^nt^l^ rc'^^lir^l-

das por c'lla cn 7S)-^5 fu^'r^m ^Ic' .3.ti:iti.1(;l.(S'^ (In-

rinc^s.

Gran ^^arte ^ic l^^s ^^r^xiuct^i^ h^^rtí^^^ll<l^ ^>rc^lli-

cido^ en el ^V'c^tlan^l ^c^ ^'^j^^^i^l<ln, ^^ ^'l^ lf)^ti ^c^

realizó una el^^x^rt<^c^ión ^^lc^ ^^st^l^ }>r^xjll<•1^^^ ^lc^ lm^„

?4.000.000 de flol^in^^s.

C^^mo cs n^^tural, l^^s a^jc'l^intu^ ^l;;ríc^^l^l^ r^^ali-

zaci^>^ en la rc^ión cicl ^^'cstlan^^ n^> ^crí^m ^w^i-

blc^s sin cstar l^a^ac^^l^ E^n l^^s ^^l•c^^r^^^^^s ^^^^ la lé^•-

nica agronómica, ti^ pol^ ^'^t^' nloi í^-cl r^i^tc^ c^n

Naaldw^jk la P;sTación I^^s}^^'i'imc'ntal ll^irÚ^^ola,

cuyo cometido s^^n l^ls ^lr^^hlcnl<l^ r^'f^'rc'nl^^^ ^i la^

hortalizas y fl•utalc^s ^n•^uluci^l^^^ ^^n c^^llif^l^. I,u^

hortictllt^>res cicl «'c:^tlan^l, c•om^>l•c^n^lirn^l^^ la im-

^^ortancia de 1^15 trahaj^^s ^ic' c^ta cst^lc^i^^^n, ^rlr<1 c^l

progt^e^o de stls finca^, c^^ntril^uven <^^m lin ^0 ^wl•

100 a los gasto^ d^' c^ic ccnl r^^.

La E^tación Hor1 ícola ^^c tia^ll^^^^^i.jl< ^lu^c'^^ ^^,1-

rio^ de^artamcntos; clc análisí: ^j^^ ^ucl^l^, c^E' ^^n-

fermedadcs dc ^^^lanl^ls. ^ic^ s^'lc^<^<•i^ín ^^ ^1^^ t^^cnica

de calefac^ciún clc cslufa^.
En cacla tu^^^ dc c^sto^ ^lc^rli•1<^m^^nl^ls ^^^ r^^^lli-

zan las in^^csti^ac•i^mc^ nc^c<'s^li•ias ^°, tll lnisl^l^l

tiempo, se dan dif^^rcnt^'s cul^^u^ ^r,lra l^>^ hr^rti-

cultohes c^ue d^^^ean prrfecciémar ^ll^^m^l^ cc^nuci-

lnicntos.

Interior de una estufa moderna con cultlco de ^^lde,.



F1 déficit en la producción de ^rasas da actua-

lidad a un viejo y conocido problema, demasiado

olvidado entre nocotros : el aprovechamíento del

aceite apr•isionado en la grana o semilla dc la^

uvas. i'!%[ientras en otros países mediterráneos se

benefici^ con importancia una gr^asa tan intere-

sante, entre nosotros va prosperando ya al^ún in-

tento qtre, desde el punto de ^^ista cuantitativo.

stipone poco todavía.
De aquí que no^ pr'opon^amo^ hoy exponer bre-

^^emente, y con la m^xima clar^idad compatible,

los puntos m^ís interesantes del problema.

* * m

Si por defecto evaluamos la cosecha media de

España en 21.000.000 de hectólitros de vino, po-

demo^ afirmar que en los residuos dc la einifica-

ción aparecerán 4 Kg. de semilla de u^^a por cada

hectólitr'o y, por consecuencia, la cifr•a c^ue alean-

za la cantidad media de sen^illa de la vid es, pue^,

del ordc:n de aos 84 millones de kilo^ ^ar^a la co-

secha anual de España. Vamos a t^edondear^ dícha

cifr^a considerando tan sólo las 80.000 toneladas

nlétricas de pepita, a los efectos c^uc veremos des-

pués.
Convient: advcrtir^ que el análi^i^ de dicha se-

milla contiene de 86 a 8^,40 por 100 de materia

se^ca (1) y que, por^ añadidur^a, se descompone así ^

Proteína, del 8 a J por 100.

Grasa, del 13 a 14 por 100.

^l'ani no, del. 4 a 5,3 por• 100.

Cenizas, del 4 a 5 por^ ] 00.

Cclu1_osa, del '30 a^5 por 100.

^i sc eaccptva la celulosa, resulta que la^ 5emi-

llas dc la uva pos^en de ^rasa una cantidad supe-

r•ior a la que presentan de lo^ otro^ principios, con

una diferencia ^^erdadcr^amente important.e sobre

ellos.
Para nuestr^os cálculos, y con objeto dc:^ no for•-

zar los resultados, a^i^naremos un rendimicnto

del 10 por ]00 al aceite procedente de la 5emilla.

Es decir, que de^ la^ 80.000 tonelada^ debercmos

ol7tcner ocho 7r1i1 tc^ri.eladas de a.ce^ite, ^in quc la

cifra pueda en modo algnno pecar^ de exager^ada.

Ve^mo^ ahor•a, entrc otras cosa^, clué clase de

aceite se obtiene y para qué sirve.

('uando la cxtracción se hace cuidadosamcnte

por presíón, en f•río, el accite uue se lo^ra es ino-

(1) De «Anales», de la Escuela de Peritos Agrícolas de Bar-
celona, eti 1a páe. 300 clel vo^huneii III, año 1943.
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do^•o, limpido, de color amarillo dorado y de sabor

agradable, que recuerda al de ]a avellana; pero

tales pl•opiedades, tan sólo se logran a ba^c de ha-

ber consel•vado sin alteración las semillas ha^ta cl

momento de la extracción.
Cuando Ja presión se hace en caliE:nte, el accite

c7ue se obtiene es oscuro, amal,go y picante, sobre

todo si las semillas se han desnaturalizado po^• al-

guna fase fermentativa. Claro e^+á que dicho acei-

te es susceptible de refinación colno todos, que-

dando entonces de inmejorable aspecto.

Cuando el aceite de semilla de tlvas se obtienE:

por disolventes químicos-tricloroetileno, etc.-,

e: producto es de color verde oscuro y acaba por

^er incoloro una vez tratado pot• el negro anilnal,

por ejemplo.

E1 aeeite de semilla de uvas se caracteriza por

las siguíentes propiedades : solubilidad fácil en el

éter ; es casi insoluble en el alcohol y en el clor•o-

formo; con el tiempo se enl•ancia y se espesa, co-

giendo color; mezclado con un secante o median-

te la cocción, da con facilidad una película elás-

tica y resistente, y cuando se deja dicho aceite en

sitio fresco, da lugar a agujitas de ácido erLlcico.

Según Fiedler, citado por el doctor Uuiteras. la

composición media de los ácidos esterificados que

contiene el aceite de semilla de u^^as es la si-

guiente :

Acido oleico, del 10 a'?0 por 1O0

Acido linoleico, del f^5 a 70 p^n• 1OU.

Acido eSte^rico, del '3 a 5 por 1OO.

Acido palmítico, del K a 10 por• l0t).

Es cvidentc qtlc c:^ta^ fiuctt^acionc^ pr^>c^'d^^n,

a stl vez, de las diPcrt^nc•ias qtte se ol_^scrvan en las

pe^pitas, según proccdan dc tal o cual ^^aric^dad dr

cepas, segían los terrenos. segíln 1^^^ climas. ^egún

]os años y muy pr•incipalmcntc sc^gún sca la ^'dad

de las pepitas, csto E:s, si s^^n recientc^ o si ya hacc

mucho tiempo que fueron pren^adas las u^^as dc

que procedc:n.

Los análisis anteri^^rc's sc rt^ficrc^n a muc^t ras

procedentc^^ df^ ^^aricdadcs españolas; pero rx^d^^-

mos hacer ]a comparación del an,ílisis ya in5^^rla-

d.o con otros procedcntcs dc aut^^rc^ extranjer^^^.

Así, Truelli da como composición n^edia de la gra-

nílla o pepita de u^^a la siguic^ntc^:

Humedad, ZS),5 a .^S).^^ ^^or 7O0.

Aceite, 4,H a 8,H por 10(l.

^cidos ^'olátiles, 0,55 a 1 por 100.

Tan^n^, 0,30 a 6,H0 por 100.

1^Zaterias resinosas, 1,35 a f;,^ pol• 1O(l.

('elulo^a lignificada, 42,4 a 5ES por 1OO.

Fn cambio, cuando las semilla^ ^^' clc^^•an a 1 l U

grados se dan la^ siguicntes cifras:

^i^partidur di^ P^•Pila^ ilc uru.iu ili• in^u.

.^ ^ ^
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1^'laterias grasas, de 13 a 18 por 100.

Yroteínas, de f,8 a 8 por 100.

Celulosa total, de 65 a 80 por 100.

Materias minerales, de 3 a 4,3 por 100.

L,a verdad es que resulta muy difícil diagnosti-

car a prio^^i sobre ^a calidad de las semillas de uva,
en vista de su aprovechamiento, atendiendo a los

rendimientos útiles de las mismas. Solamente

cabe cimentar consecuencias aceptables sobre en-

sayos repetido^ en relación con la materia prima

cmpleada.

No obstante lo dicho, al enumerar las aplic;acio-

nes a que se presta el aceite de semilla de uvas

e: indispensable hacer referencias a determinadas

cantidades para enjuiciar mejor su importancia.

Se ha consignado ya que dicha grasa puede ser

utilizada como combustible. Sin embargo, como la

obtención más utilizada se hace por presiór, en ca-

hente o mediante disolventes apropiados, resulta

que d^cho aceite tiene especialísima indicación

para iaboncría. AproYimadamente con 3 kilos de

aceite de semilla de uvas se obtienen 5 kilo^ de

buen jabón, y no hablenios... de trampa, por .̂lue

entonces sc llega hasta los 10 kilos de mal jabón.

Procedamos como los buenos y aceptemos esos

5 kilos como tipo de rendimiento.

Se ha dicho que la cosecha media de España

producía ^0.00 toneladas de grana, que rendirían

^.000 toneladas de aceite de semillas, y, por consi-

guiente, si con 3 kilos de este aceite fabricamos

^ kilos de buen jabón, con las 8.000 toneladas fa-

k,ricaríamos 13.333 toneladas de jabón excelente,

pues present.a bonito color verde, con acusado po-

der detersivo.

No hay que decir que también se pue^de hacer

e] jabón pot.ásico, de tanta importancia en la lucha

contra las plagas del campo.

Para pinturas, tiene asimismo aplicación el acei-

te de estas semillas ; y una vez neutralizado y

rectificado, es un buen iubricante.

1ĉn el alumY^rado, sin mezcla, no da una luz muy

brillante, pero con otro aceite-por ejemplo el de
colza-se utiliza normalmente y con la ventaja de

no dar o^or ni >7umos desagradables.

Se ha empleado en el trabajo de los metales y

de los proyectiles, en el ]avado de la lana en bru-

to, en las hilaturas par•a resinas sintética^, etcé-

tera, etc. Como r•esiduo de la fabricación del acci-

ie queda una to7•ta, que puede tener dos aplica-

ciones : la alimentación de^ ganado, vigilando

atentamente el contenido en tanino, y la de abo-

no para nuestras tierras.
La unión de los agricultores, acertadamente di-

rigida, podría en estos aspectos reco^er beneficios

que no son de despreciar.
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iEs posible producir patata de siembra en Castilla?
Por el Dr. ALEX-VON ARCHIMOVI7ITSCH

Solan^entc en al^unas rc^giones montañusas de

t+^spaña cs posihlc cl c•ulr;eo de 7a patata dc siem-

hra; al haccr•se c^tc c•ultivo cn otro lugar, la p2-

tata emp^eza a enfer•n^^at•, degener^^ y disn^inuye

al pi•opio tien^po cn rendimiento de los tubérc•u-

los, 1]egando csta disminuc•ión ha=1a un ^^U a(iU

por 100.

Al scr indispensablc haccr eslc culti^^o de pa-

tata de sicmhra cn t•c^;iones donde no adeluier•en

enfern^cdadc^, resttlta muy costcrso cl tr•ansporte

de tma^ r•e^ioncs a ot.ras.

La temperatura del ait•c muy cte^•ada ti' la pc^-

c}ueña cantidad dc prccipitacioncs dtn•anlt^ cl ve-

rano ^cm c•ondic•ione^ metcor•oló^ic•as desfa^^ora-

hles }- causantes de c^tc fcnc^mcno dc de^encra-

ción.

I^:^isten diferentes tc^orías c{uc c^l>lican cl fenó-

mE^^no de de^;enerac•ión ; aaí, una de ellas c^ncuen-

tr^a como causa la «r^eproducc•ión ^•cgetati^^a» (tllul-

tiplicación a^exual); otr•a, el en^^ejeciz^zicnto de

las ^-ariedadc^^ ; ot ra, la dchresión ec•oló^;ica ; ot r•a

las enfermedades de vir•us, etc., etc. Gener•almcn-
te, todas estas cau^a^ de degencración coinciden

en el mismo caso.

Los c•arac•lem^ c^ltc^riorc^ dc^ e<tas enfc^rme^aa-

des, quc pucden scr c^hservados en el campo, son,
entr•e otros, cl ar•r•ollamiento dc ]as hojas ^^ ^-ar•io^

tipos dc mosaico de ho^as (ligcro o gra^^c). h^stas

c•ausa^ ft^er ran a reno^-ar ^icn^pr•c la etapa de

sicmbra, procur•ándosc^las dc rc^:;iones donde ^;r•a-

cias a las condicionc^^ mctc^orológicas fa^^orahle^

(la mayor•ia de los c•a^o^, lu^ares montariososl cs

po^iblc prE^scrvar las ^aric^dadc^^ contra la dege-

»eración.

I+,s precisa la rcnovación de la patata de sican-
hra, por• lo menos, una vez c•ada dos o tres años.

y a veces es necesar•ia esta rcncwación todos lo^

a.ños. Si no f'uera tan c•o^lcrsa la renovación annal,

ser•ía prefet•ihle, va cltic cuando ^e h^rce t•ada ao^,

o tres afios, en c^l segtu^dc^ añ^r de culti^-o ^e apre-

cia una di^mintición cn c•1 rcndimicnto de tu-

},érculos.
No sólo rc^sulta coslosa la rc^no^-ac•ión, sino due

es poco raeional, c^isticndo un métoclo dc^ ol^lcn-

ción de patata de sicivl^r•^t cn e] ^ni^rnc^ ltrgur dcm-

de ^e efectúe el ctrlti^^cr de patata hartr c•un^tm^c^

c indu^tria.

Este método se consi^uc comhinando 10^ pru-

cedimientos e^pecíales de la técnica a^rar•ia con

la sclección de patata sana.
^Uno de los m^í^ cficaccs proccdimicntos dcl

cultivo de patata para cstc f'in cti c^l mélcrdo dc^

siemhra tardía en ^•erano, cn ^°c^z dc^ hac•<^rlo c^n

las fechas hahitualcs er. cltic^ cslcti trahajo se efcc-

tíra. Con este proccdimiento se cun^i^uc^ clttc c•I

tiempo dc dc^5arrollo dt^ dichos tu}^érctil^^^ cc^in-

cida con e^l fin de ^^er•ano y pr•incipic^ dc^ c^toñc^.

<•uyas temperattu•a^ fresc•as dan posil^ilidad al
ĉiesarrollo de tubér•culo^ sanos.

H^ste método _e emplca an^pliaruentc en cl ^ni•

de Ucr•ania, donde, como con,ec•ucncia de las con-
diciones meteorológicas dc^sfa^-orahlc^s (como c^n

Españal, ^e observaha c^n ^;ran c^seala la dc^genr-
ración de la patata. Ya antc.^ dc la ^uc^rra ^c• scm-
bt^a^•on alli más de ZOO.OQO hect^írcas con cstc mé-
todo.

h;ste ejemplo demuc^tra clue cl l^rcrhlcma dc^

pt^oducción de patata para siemlrra, c^n el misn^c^

lu^ar• dc obtención para con^umo o indust i•ia, c^-

t^ en general resuelto. La cuc^^t ión consisl e c•n

aplicat• este método en condicioncs climatcrlógica^

con^-e^nientes a los paí^c^ dond<^ sc ut iliza.

Desde el año 1^)4^ vcn^;cr estudiando la cut^s-

tión de acomodación de estt^ métc,do a las ccmdi-

ciones climatológica^ dc Castilla Icut^nca del ^•ícr
Duer•ol, csco^iendo para ello trc^s varic^dadt^^: I'^r-
lo^an (Allet•fr•ucslc^l, como n^uv tcmprana; ^la-
ea (Met•ctu^l y Arlucca (I^^s1im,^la), como tardía^.

Los tubérculos par•a csta sicml>ra Ic>^ r•ccihí dcl

Sindieato Remolacherc^ de Castilla la Vicja.

FI pcso mcdio dc tm tul>érculo. dc^ c•ad<r ^•^u•ic^-

dad, era: Palo^an, 77 ^ramr^s; Arlucc^a. ^t^r; Ala-
^-a. 43.

^cmbr•é la^ patatas cn pr•in^a^•cr^r, cn la liucr•la
de^l KcY, Y hoster•iormente en ^-cranc^, c•on inlc^i•-

ti-alos de quince días y hasla un mcs, sic^ndo la^

'' ^' I
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^ ^ Ic.^ ví^ 11
i::^1^^^ ^^

:^3í ^j` ..-.C^f]lit,='.''CS

^'l1i'^ i?,'i:_.:"7C,+F

fechas de sicmbra las siguicntes : 1'? de mayo, 1

^^ 1 ^i de junio, 1'? y 31 de julio y 24 dc agosto.

L^I rclación de rendiniicnlo Tne^dio de una plan-

ta, sc:;íln las varicclades y fcchas de siembra, es

^^2 sI^;UICI7te:

CUr1DRO I

^ ^^riedadee

Gerhn^ de P:ILOGAN ARI,CC[?9 AL:íV-a

aremLrn eu Peso mediu Peso medro Peeo mcdin

1`tiD Total de De un Total de De un Totol de De un
una planfa tubérculo una planta tubérculo uua planta tubérculo

gramas gramos gramos gramos gramos gramos

I'? nT<iro . ^00 (i3,'? 5`)1 ^4,3 :iS)S ^(i,;^

] junio. . h'^,^ ^)h,^ (i:35 ^ĉ 5,Ei Ei0f1 9f;.^

15 junio. . fi5? 1)4,7 ES^O 94,4 43í^ ^á,2

1'^ jtTlio .. 5t50 fifi,5 f^45 66,7 3l6 71,7

31 jtllio .. 360 10,^s 3;3^i 64,3 233 76,4

2^ a^;osto . 1^ 1 31,8 ]?^ ?9,9 (i7 30,0

A1 año siguicntc de este ensayo, los tubérculo^
due ohtrl^^c lo^ ^-ol^^í a^Ttilizar, seml.^rándolos sc-

l^arado^ ^or ^•aricdades y Ic^chas en <^uc sembré

los ^^aclr•s cl ^uio 1919; ^•on cl fin ^le deducir la

inl'lucncia de ]a fccha cle ^icmbra dc las ^ataías

quc Ilit^ron lur;^rr a la semilla empleada en 1949;

las scmbré cn los micmos lu^rares, del 20 al '?4

de nla^-tt, cn difcrentes l^^arcclas.

Fsta compar•acicín dió los Si^uicntc^ ^•csultados:

CU^DRO II

,/^7 ^t.'irte^rsiY/rrWt'r^la -

.i>t !]`zw ^lzcz flfa/[CI.

V' a r i e d o d e s

Fechee Je PALOGAN ARI,UCF,A AI,.AVA

eiemLr q en Peeo meclio Peso medio Peso medio

ly}" Total de De un Total de De un Total de De un
unaplanfa tubé«ulo unaplanta tubérculo unaplanta tubérculo

gramas gramos gramos gramos gramos gramos

12 mayo. . 652 71,9 424 53,4 440 f56,1

1 junio. . 930 ^i^,0 427 fi4,6 475 57,6

^' 1' On1C(^10

1^ ]LlnlO-

34 a^;oslo. 1.053 85,t) 694 (i1,7 654 GO,J

Aun los tubérculos obtenidos en cl año ante-

7•ior ( l 1f-1^i, en fecha bastantc retrasada, 24 de

a^;osto, cr•an de tamaño suficiente para la siem-

bra (30 g•r. aproxinTadamente; véase cuadr•o 1) y

dieron cn 1949 tuhérculos grandes, como puede

comprobarse en e1 siguiente cuadro:

CUADRO II:I

Virriedadcs

PAI,UCAN ARLCGEA

Peso medio Peeo medin

AI,AVA

Pc.^o medio

De un De un De un De un De un De un
tubérculo tubérculo tubérrolo fubé«ulo tubé«ulo fubérculo
siembra cosecha siembra cosecha siembra eosecha
gramos gramos gramos gramas gramos _gramos

31,b 113,h '?ES,9 5G,1 30,00 6^,7

Si hacemos cálculos sobrc los datos del cua-

^^R1^.11(^F^A II
^^ : c^u-+^'^zer.^ri91s̀^^

cutcssr^^ rlr,k^z^-il^xnl"cz
^v^^^ ^^^^

•?•?:,
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) ^ ^^^ ^

^oso m^dio

tub^rculos d^ uno Plonto

6^2 ^romos

^lro II, tomando como punto de comparación la

cotiec>1a tt^stigb del ]3 de m^lyo, ]^^oniénclola a 100.

nos da lo^ re^ulta^ios siguientes:

CU^DRO IV

Pechos dc.,iemóra en
Cosecha de ]94°, en ^^^^„ d: las ei^uien[ea variedaJrv

eu 1948
PALOGAN ARLUCI^::1 ALA\'A

7 2 de m^iyo .. lOO 10O 100

Desde l:^ de ju-

nio hasta '?4

de ago5to. .. ] f^'?,3 1 ES3,7 14^8,6

Vemos, pues, que la sien^hra tal•clía cn cl año

194^3 de patata de siembra para IS)49. cn cl mi^-

rmo lugar•, da ttn rendirnienlo tIe tttbérculos ati-

mentado cn v•ez y media, siendo mayor• ^,aemás.

el tam^ño de Jos tuhérculos.

Como consecuenci^^ de los en5ayo^ de los año^

1948-451, sacan^os la conclusión de c^uc al^]ican-

do el método rIe 5icmbt^a tarriía, tlnido a la se-

]eeción de tuhérct^lo^ sano^, se pueden I^c}^rocln-

cit^ i^ai•icdades de patat.a^ para siemhra en c^l mi^-

mo sitio en que se reproducl^n para fines dc con-

sumo o industria.

Durante el mismo tieml^^o hen^os observ-a:Io cl

tlumento de cosecha de ttahérculos en ti^c^z y me-

^1^,,O^Cy/^ ^^

^^so modio ^
Lub•^rculo, de uno Plan( n

1055 ^romo^,

tlit^ nltís. si Jo con^l^al•<In^os con 1^1 ^•t^l^l•ocltlc•ci^in

efcctuada sin condicion^^^ adL^cu^lda^.

l,o^ en:^lyo^ hostc^l•iorl^s dar^ín l^l l^osil^ilill^lll Ilc^

1•c^olvet• c^l l^l•oblcmt^ tlc^l númcl•o ^ic años ^^n l^uc^

^c^^l posihll^ I^rolon^;ar la rcpro^lucción ^lc^ 1r^1<!ta

l na par^•i•1,i Q^^ i^^ni^rimi^nlariiPn d^• cnri^^ilu^li•. d^^ I^:Uat^^.

^Ic^ ^iemhra l^or f^stc^ mét^^llo, ^in rcnov-^ICión ^1^^ tu-

l^érculos t,•ansportaclo^ dc otro^ lu,.;'al•c^: : in ^^m-

h^^r^o, }^a Ilc c,los ens^lv•os I^t^^^liluin^u•c^^ llc^ los

años 1.`)45-4') vc:mos tluc^ cn t,oll^lti la^ finc^^^ cion-

cíe h^ya tm<1 l^oclctia 1'rc,ca para con^cl•v•al• lo^ ttl-
l>érculo:^ !lc siemhra es l^!>sihlt^ la rcJ>r^l,^t>.c^•i^"In llc^

patata.
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la agricultura española en la época romana
Por SALVADOR LLOPIS

Catedrático

Una de las etapas más iiorecientes para la agri-

cultura española fué aquella en que se desarrolló

en época de la dominación romana. Es cierto que,

al tiempo de la colonización latina (romanización),

las labores y cultivos agrícolas se habían incre-

mentado considerablemente, dado el carácter agrí-

cola que informó al elemento autóctono; pero los

romanos fueron precisamente los que dieron un

impulso sorprendente a la explotación. Son ya nu-

merosos los antecedentes arqueológicos que obran

en nuestro conocímiento, los cuales nos pueden

hablar directa o indirectamente de este interesan-

t.e aspecto de la vida del pueblo español en aque-

llos lejanos siglos. Además de los datos facilitados

por Columela (1) en lo tocante a Hispania, tene-

mos las excavaciones y los vestigios arqueológi-
cos que en los mismos campos que trabajó la ple-

be quedaron, pese a la acción del tiem.po y de la

moderna agricultura, los dos enemigos mayores

con que cuenta el arqueólogo para sus investiga-

ciones).

***

Dominado el territorio de Híspania, libre ya de

las posibles bandas de guerrilleros que, como con-
secuencia de la lucha por la independencia nacio-

nal, sostuvieron los naturales, los romanos levan-
taron fincas rústicas de gran extensión superficial

sobre aquellas zonas en donde el suelo y las con-

diciones climatológicas prometían un éxito y una

remuneración económica segura. Por lo general,

fueron los lugares ya explotados con anterioridad,

pero que ellos (los romanos) los intensificaron en

la producción. Las tierras tourdetanas, de que nos

habla Strabon (Andalucía), ,ya eran feraces en

tiempos de la dominación tartessa. Sin embargo,

es obra de la colonización latina la singular y nun-

ca bien ponderada administración de los campos,

establecíendo un régimen perfecto, tanto en las

labores como en el sistema de irrigación, único,

y cuya originalidad infundadamente se ha queri-

do atribuir a los árabes (2). La Tourdetania, en

tiempos del geógrafo griego citado, era un vergel,

una auténtica tierra de «Jauja», con plantaciones

de toda especie, magníficamente ordenada^ y cui-

dadas con esmero. Excelentes viñedos daban vi-

nos exquisitos y verdaderos bosques de olivares

producían, hiperbolizando la frase, ríos dc aceite

de inmejorable calidad. Idéntica riqueza se daba

t,ambién en frutas y hortalizas (3).

El Levante era igualmente prósper•o y con ex-
plotación floreciente se practicaba el cultivo del
olivo, la vid, la higuera y otras plantas semejan-
tes, crecidas éstas en cuantiosas proporciones. El
resto del territorio peninsular también estaba so-
metido a un intenso laboreo. La parda meseta y
los extensos secanos extremeños y aragoneses die-
ron pingiies rendimientos en las cosechas, muy
por encima de los actuales, pues sólo Aragón en
cebada daba dos cosechas anuales (4).

Roma, para garantizar estos éxitos agrícolas,

tuvo que establecer un riguroso control con los

operarios destinados a las tareas del campo. Con

el fin de no distraer energías al elemento traba-
jador (instrumentum vocale), se le obligó a vivir

en la misma finca de explotación, para lo cual se
construyeron las denominadas villa rusticae (casa
de campo), a especie de cortijos o masías actuales,

las cuales estaban edificadas con arreglo a las exi-

cias del medio y del fin, dependiendo la capacidad

de las mismas de la importancia de la explotación.

Además de las viviendas para los esclavos o la

gente libre, pero asalariada, estaba el villicus, don-

de se guardaban los uten^ilios de labranza, la cá-

mara para almacenamiento de c.iertos productos.

Había también un lagar para la fabricación del

vino y una prensa para la obtención del aceite.
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Vestigios de villa rusticae se encuentran a cada

paso. Yo mismo pude reconocer en Santa Cruz de

Moya (Cuenca), en una partida de tiérras deno-

minada el Sargal, sillares de construcción, muros

con revestimiento y el pie de prensa de un molino

aceitero (5). En Gandía (Valencia), en las proxi-

midades de la playa, en predio conocido por la

Xv

urbs (la ciudad). Estu:, casas se denominaron, a

diferencia de las rusticae propiamcnte dichas,

villa doviinica o casa del señor. No hace muchos

años que uno de los más prest.igiosos españoles

de nuestros días, don Blas Taracena Aguirre, des-

cubrió y luego excavó, con todo éxito, las ruinas

de una de estas villa^ romanas. Las ruinas se en-

x1 v ^^c ĉ r xii nxr n x

Vrrr

rt XV1u
^„^ xvt

V11
XXltr

XX ^ V vr

IV

trc
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^

c Finca de Cañada y del Conde» , hallé también ves-

tigios de edificación, abundant,e cantidad de frag-

mentos de doli^cm y amT^horas, que sirvieron para

la recepción de vinos allí cosechados, y también

de tegulas e imbrex (6).

Además de la vi.lla rusticae, los patricios própie-

tarios de estas riquezas rústicas levantaron, con

el fin de vigilar más de cerca sus posesiones, otras

casas que, aunque de campo, no perdieron por ello

e] lujo, la belleza y las comodidades de las de la

Plxnta de la villa romana de Cuevas de Rorla, plano
seg»n su excavador.

contraron en Cuevas de Soria (Soria), a`^3 kiló-

metros de Numancia. Por el plano que nos faci-

litó el arqueólogo citado (7) sabemos que el edi-

ficio constaba de un amplio patio r•ectangular ro-

deado de columnas de perfil toscano. En torno al

peristilo había amplias galer•ías en comunicación

con naves de 12 metros de fondo. Las habitacio-

nes ocupaban distintos niveles ; así, las destina-

das a termas, construídas sobre hipocaustos, eran

más altas y que en la figura 2, calco del plano de

2Z8



excavación, corresponde a los números I, II, XXIX
y XXX. Con el número XV se desig•na el oecus,
que, con el grupo de habitaciones í.nmediatas, cons-

Llave de aran tamafio de w^a villa rusticae; procede de Espe-
,jo (CÓrdoba); en la actualidad se cmiserva en el Museo Arqueo-

lógico Naclonal.

tituye la parte de honor de la vivienda. Para que el
lector llegue a imaginar el lujo de esta mansión,

le daremos el dato de que más de veinte habíta-

ciones estaban pavimentadas con ricos mosaicos-

El apogeo de la agricultura española del perío-

do de la romanización podríamos llevarlo a los

siglos I a lII de nuestra era. En el siglo 11 estuvo

al'ectado nuestro agro por el problema del latifun-

dio, el gran mal de esta época para desenvolvi-

miento social de la vida romana, ya que las gran-
des explotaciones no fueron otra cosa que un ver-

dadero monopolio del campo, en donde fueron ca-

yendo, como en una red, los pequeños colonos.

13I13LIOURAFIA

(]) El libro XVIII, cap. XVI, habla de Cádiz como mu-
nicipio. En su obra Re Rusti.ca se refiere a las cosas de Es^

AUHICULTURA

paña en diferentes momentos. Téngase en cuenta que era
español y gaditano, y de Cádiz salió para Roma siendo ado-
lescente. Por eso es lógico que, cuando tuviese lugar, ha-
blase con cierto cariño de la agricultura española, cuya ex-
periencia había recibido en las tierras circundantes de Cá-
diz de su tío paterno, Marco Columela, al que se reconoce
como excelente agricultor de la Baetica.

(2) Adolf ^chulten, Hispani¢, pág. 52.
(3) Strabon, III, 2,4 C. 142; 2,6 C. 144. Vide también ar

tículo publ. Atimentación Nacio^nal, 10 julio 947; 10 octu-
bre 947; 10 marzo 9-I9.

(4) Vide cita citada.
(5) Vide art. puhl. Ali^mentaciórz Nacional, níim. ](1 no-

viembre 947.
(6) Vide revista Saitabi, núm. 27, págs. ^R y ss.
17) Lnvestiqaciói^. ^ Progresn, ]930.

rv

I. Anfora con forma tendlendo al dolium para recepción de
granos y líquidos, hallada en Castellón de la Plana.-lí. Do-
lium recipiente de más ^capacidad que el anfora y c•on idéntica
finalidad, hallado en 8anta Pola ( Alicante).-III, V y VI. Ins-
trumentos agrícolas hallados en díferentes puntos de la Pen-
ínsula, todos ellos del período romano: hacha-azadilla, pic^r
azadilla, hacha-piqueta, hoz y a•r.adones.-IV. Pie de prensa de
un molino aceitero de Santa Cniz de Moya (Cnenca). (DibuJos

del autor. )
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Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en tierras españolas

es el

bCIDO FOSFÓRICO

AbonaJ con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad

E9 ^

FABRICANTES :

Barrau y Compañía, Barcelona.

Compafiía Navarra Abonos Químicos, Pamplona
M

O

^ Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona. „
•, Y

^ Fábricas Químicas, S. A., Valencia. ^
....

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid. E;
:...

- La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca. ;;....
La Industrial Qnímica de Zaragoza, S. A., Zaragoza. ?

..

° Llano y Escudero, Bilbao. ;;
w ^^

^ ii
^^

::
::
::..
::
::..
::
E:
::
:^
:.

::
^
::
::......
::
::
::
^
u

w
u

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid. ^^
::

Real Compaíiía Asturiana de Minas, S. A., Avilés. ;;
::

Sociedad Anónima Carrillo, Granada. ç;
::
::..Sociedad Anónima Cros, Barcelona.
::

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

:_
Sociedad Navarra de Indnstrias, Pamplona. ;;

::
Unión Española de Egplosivos, S. A., Madrid. ;;

Capacidad de producción : 1.750.000 toneladaa anuales.

^^^^^^^^^^^^^^^\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^t^^^^^^^^/^^^^^^^^^^^^^^^\\^^^^tl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M\M^^^^^^^^Ñ^^^N^\^^



INTORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Normas para la recolección de cereales y leguminosas

En el Boletín Oficinl del F.stado
del día 30 de abril de 1950 se pu-
blica un Decreto del Ministerio de
Agricultura, fecha 28 del mismo

mes, por el que se dispone lo si-
guiente respecto a la próxitna re-
colección de cereales y legumi-
nosas :

CEREALES PANIFICABLES

Artículo l.° Con la antelación
suficiente a la campaña de semen-
tería 1951, el Ministerio de Agri-
cultura fijará la superficie mínima
que deba dedicarse al cultivo del

trigo, centeno, escaña y maíz..Esta
superficie será distribuída entre
provincias, municipios y agriculto-
res, conforme a las normas que a
tal efecto dicte el Ministerio de
Agricultura, viniendo los produc-
tores obligados a dedicar a estos
cultivos, cuando menos, la super-
ficie que en aplicación de las nor-
mas aludidas les sea señalada, to-
do ello en correlación con e1 plan
de barbechería en vigor.

Art. 2.° F.n la próxima reco-
lección, los productores de trigo,
centeno, escaña y maíz se reserva-
rán de su cosecha lo necesario
para simiente y con^sumo propio
en la cuantía que a este fin se se-
ñale en las normas complementa-
rias que oportunamente se dicten.

Art. 3.° Los agricultores ven-
drán obligados a entregar al Ser-
vicio Nacional del Trigo antes del
1 de noviembre de 1952 los cupos
forzosos que de trigo, centeno y
escaña se les señalen oportuna-
mente, para la fijación de los cua-
les se tendrán en cuenta los rendi-
mientos reales, las superficies obli-
gatorias de siembra que les hayan
sido fijadas y las reservas de siem-
bra y consumo.

No obstante lo dispuesto en el
párrafo anterior, en aquellas re-
giones, zonas o provincias en que
las circunstancias así lo aconsejen,

la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes p o d r á
prorrogar el plazo indicado, pero
nunca más allá de] 15 de diciem-
bre de 1950.

Art. 4.° Una vez deducidas de
la cosecha las reservas obligato-
rias de siembra y consumo y en-
tregado el cupo forzoso, el agri-
cultor deberá depositar en el Ser-
vicio Nacional del Trigo los exce-
dentes de trigo, centeno y escaña
que haya obtenido, hasta comple-
tar el total de su cosecha. El Ser-
vicio Nacional del Trigo anticipa-
rá por estos exoedentes el ^ alor
que resulte de aplicar a los mis-
mos los precios de tasa y primas
fijados para los correspondientes
cupos forzosos, entregando al mis-

mo tiempo el oportuno resguardo
de depósito. Los agricultores po-
drán vender estos resguardos al
precio que libremente convengan,

al exclusivo fin de que puedan ser
adquiridos por quienes, figurando
como beneficiarios en el raciona-
miento ordinario de pan, deseen
por este n u e v o procedimiento
constituirse en reservis:tas, pudien-
do concertar dichas ventas direc-
tamente al consumidor o a través
de los intermediarios que libre-
mente designen, tales como alma-
cenistas o fabricantes de harina,
panaderos, agentes comerciales o
cualquier otra persona física o ju-
rídica autorizada legalmente para
comerciar en este ramo, o valién-
dose de cooperativas o de servi-
cios qtie puedan establecer las
Hermandades Sindicales o Cáma-
ras Oficiales Sindicales Agrarias.

La cantidad de trigo, centeno
o escaña que por persona y año
puedan adquirir es#os nuevos re-
servistas será de 125 kilos A los
reservistas así creados les será en-
tregada, con arreglo a]a tramita-
ción que oportunamente se esta-
blezca, la harina correspondiente
a su reserva, reintegrándose en ese

momento el Servicio 1^'acional del
Trigo y en la forma y cuantía pro-
cedente con cargo al nuevo reser-
vista de la cantidad anticipada al
constituirse el depósito.

Las reservas se extenderán en
todo caso por el período de tiem-
po que media desde la fecha de
la concesión al 31 de diciembre de
1951, sin perjuicio de lo cua] y al
solo fin de que los consumidores
dispongan de plazo suficiente para
concertar la compra de los exce-
dentes, la fecha inicial, a partir de
la cual pueden abastecerse no será
anterior al 1 de octubre de 1950.

La cantidad de trigo, centeno 0
escaña que se podrá reservar el
consumidor en cada caso será la
proporcional al cupo de 125 kilos
por persona y año fijado en el pá-
rrafo precedente. La concesión del
derecho de reserva llevará anejo
el corte de los cupones de pan co-
rrespondientes al período de tiem-
po por el que rija.

A partir del 1 de marzo de 1951
los depósitos de trigo, centeno 0
escaña que no hayan sido desti-
nados a la constitución de nuevos
reservistas se considerá que que-
dan anttlados y sus resguardos in-
validados, pudiendo el Servicio
Naciona] del Trigo disponer de
ellos para el abastecimiento na-
cional.

Art. 5.° La Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes.
de acuerdo con e] Servicio Nacio-
nal del Trigo, con la suficiente an-
telación podrá señalar la fecha an-
tes de la cual la totalidad del tri-
go, centeno o escaña, tanto de
cupo forzoso como excelen*,.e, de-
berá quedar entregado en los Al-
macenes del Servicio Naciona] del
Trigo.

Art. 6.° Una vez deducidas las
reservas obligatorias de siembra y
consumo de maíz y entregado el
cupo forzoso que oportunamente
se fije, los agricultores podrán dis-
poner de los excedentes de este
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cereal para atender a las necesi-
da-des del ganado de trabajo o de
renta de sus explotaciones. Si no
hicieran uso de este derecho, en-
tregarán dicho excedente al Servi-
cio Nacional del Trigo, quien lo
abonará al precio oficial de tasa.

El trigo, centeno y la escaña no
podrán ser dedicados al consumo
del ganado, no obstante lo cual la
Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes podrá con-
ceder, a través del Servicio Nacio-
nal del Trigo, autorización de con-
sumo con destino a la ganadería,
exclusivamente para el centeno y
la escaña, en aquellas regiones
donde se den circunstancias espe-
ciales que así ]o aconsejen.

Art. 7.° Se encomienda con ca-
rácter exclusivo al Servicio Nacio-
nal del Trigo la adquisición o re-
cepción, según proceda, de acuer-
do con las n•ormas antes expues-
tas, del trigo, centeno, escaña y
maíz. Se faculta al Servicio Nacio-
nal del Trigo para que pueda con-
certar con los fabricantes de hari-
na, almacenistas e intermediarios
legalmente autorizados y recono-
cidos como ta]es por el Sindicato
eVrtical de Cereales la compra a
los agricultores de trigo, tanto de
cupo forzoso como excedente, en
las condiciones y plazos que libre-
mente acuerden, previa autoriza-
ción y aprobación del convenio
por la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes. 1, o s
convenios que así se establezcan
no tendrán en ningún caso el ca-
rácter de forzosos para el agricul-
tor, que podrá libremente valerse
de los intermediarios autorizados
o entregar en almacén del Servi-
cio Nacional del Trigo, quedando
siempre a salvo los beneficios con-
cedidos a los agricultores en orden
a los excedentes.

1_EGUMINOSAS DE CONSUMO HUMANO

Art. 8.° El Ministerio de Agri-
cultura podrá señalar oportuna-
mente la superficie forzosa que los
agricultores han de cultivar como
mínimo de garbanzos, lentejas y
habas. La distribución entre agri-
cultores de dichas superficies se
realizará conforme a las normas
que a este fin dicte el aludido De-
partamento.

Art. 9.° Los garbanzos, judías,

lentejas, guisantes y almortas ten-
drán la consideración de legum-
bres de consumo humano, que-
dando en libertad de comercio,
circulación y precio a partir de las
fechas que para cada una de ellas
se determine, a los efectos de que
alcance a las producidas en la pró-
xima campaña en recolección. Los
agricultores podrán reservarse pa-
ra su propio consumo y el de la
explotación y las necesidades de
siembra las cantidades que a es-
tos fines es.timen necesarias, vi-
niendo obligados a vender para el
abastecimiento el resto.

El Servicio Nacional del Trigo
recibirá en sus Almacenes y al
precio de tasa que ha regido para
la campa añde recogida de 1949-
1950 las leguminosas de consumo
humano que los agricultores de-
seen voluntariamente entregar. Es-
tas leguminosas serán puestas por
el Servicio a disposición de la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes.

Queda prohibida la ocultación o
el acaparamiento, lo que será san-
cionado con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de la Jefatura del Esta-
do de 16 de octubre de 1941. Tam-
bién será sancionado el empleo
como pienso de las leguminosas
que quedan señaladas.

CEREALES Y LEGUMINOSAS DE PIENSO

Art. 10. D e s d e la próxima
campaña de recogida, quedarán
intervenidas en su totalidad. por
el Servicio Nacional del Trigo, las
cosechas de cebada y avena que
se obtengan, pudiendo los produc-
tores reservarse para siembra y pa-
ra consumo de sus propios gana-
dos las cantidades precisas de es-
tos productos, en la cuantía que,
por cabeza de las distintas clases
de ganado, se establezca al regla-
mentar la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes la
campaña de recogida.

La cosecha restante de cebada
y avena, después de deducidas las
reservas de siembra y consumo de
los ganados, se someterán a las
normas de entrega que fije la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes.

Los^demás cereales y legumino-
sas de piensos, alpiste, mijo, sor-
go o zahina, panizo, altramuces,

algarrobas, yeros, vezas, alverjas
o alverjones y garbanzos negros,
podrán ser vendidos por los agri-
cultores al Servicio Nacional del
Trigo o a otros agricultores, gana-
deros y avicultores. así como a or-
ganismos a entidades oficiales y
particulares que determine la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes, pero nunca a
comerciantes, industriales y alma-
cenistas, quedando prohibida la
ocultación o acaparamiento

El salvado y los residuos de lim-
pia quedarán intervenidos en su
totalidad por la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Trans-

portes, la qtte pondrá a disposi-
ción del Servicio Nacional del Tri-
go la parte que se señale para el
ganado de labor y de renta de los
agricultores. Los agricultores que
entreguen excedentes tendrán de-
recho a adquirir los salvados y re-
siduos de limpia que procedan de
éstos, para las atenciones de la
explotación.

PRECIOS

Art. ll. Para la campaña de
recogida, que comienza en I de
junio de 1950 y termina en 31 de
mayo de 1951, el precio base del
trigo en España, que abonará el
Servicio Nacional del Trigo, cual-
quiera que sea su variedad y el
lugar de produción, será de 117
pesetas el quintal métrico para
mercancía sana, seca y limpia, con
un máximo de impurezas del 3 por
100, sin envases y sobre almacén
de1 Servicio.

El Servicio Nacional del Trigo
abonará a los productores sobre
el precio base anterior, una prima
iínica de 133 pesetas por quintal
métrico, resultando. por tanto, un
precio uniforme para el trigo, en
toda España, de 250 pesetas quin-
tal métrico.

Con independencia de lo ante-
rior, la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, c o n
cargo a la Caja de Compensación
de Diferencia de Precio de P3n,
pondrá a disposición del Ministe-
rio de Agricultura la suma de 150
millones de pesetas, con el fin de

que éste la destine a la concesión
de premios a los agricultores tri-
gueros, al objeto de estimular la
mejora en los rendimientos en el
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cultivo del trigo, y de acuerdo con
las normas que a este efecto se
dicten por el aludido Departamen-
to ministerial, previo acuerdo del
Consejo de Ministros.

Art. 12. Los precios base de
compra por el Servicio Nacional
del Trigo para los demás cereales
y leguminosas de pienso, serán los
siguientes por quint•al métrico y
para los lugares que se detallan :

Genteno, en León, 200 pesetas.
Escaña, en Sevilla, 75 pesetas.
Maíz, en Sevilla, 190 pesetas.
Cebada, en Valladolid, 160 pe-

setas.
Aven^a, en Sevilla, 150 pesetas.
Alpiste, en Sevilla, 150 pesetas.
Mijo, en Sevilla, 65 pesetas
Sorgo o zahína, en Sevilla, 65

pesetas.
Panizo, en Ciudad Real, 150 pe-

s^etas.
Algarrobas, en Valladolid, 125

pesetas.
Altramuces, en Badajoz, 65 pe-

setas.
Yeros, en Burgos, 70 pesetas.

Veza, alverjas o alverjones, 70

pese^tas.
Garbanzos negros, en Sevilla,

77 pesetas.
Salvados, en Valladolid, 70 pe-

s^etas.
Estos precios se entienden para

la mercancía sana, seca y limpia,
sin envases y sobre almacén del
Servicio Nacional de] Trigo.

Art. 13. Para los productos a
que se refiere el artículo anterior,

la Dirección General de Agricul-
tura establecerá los precios de las
d2stintas varSedad•es comerciales,

teniendo en cuenta las diferencias
que corresponden por razón de
calidad, en relación con los seña-
lados en dicho artículo, a propues-
ta del Servicio Nacional del Trigo.

cumplimiento de esta obligación
con la incautación automática de
la mercancía, sin perjuicio de las
sanciones de otro orden en que
puedan incurrir los responsables
de estos hechos,

Se exceptúa, no obstante, los
productos anteriormente señalados
que se trasladen desde las fincas
de los productores o de sus pane-
ras a los almacenes del Servicio
Nacional del Trigo o a los moli-
nos, o de una finca a otra de un
mismo propietario de la misma
provincia, en cuyo caso bastará
que vayan respaldados por el mo-
delo de declaración que oportuna-
mente señale el Servicio Nacional

del Trigo. Si el traslado sC veri-
fica entre fincas de un mismo pro-
pietario, pero situadas en distin-
tas provincias, se necesitará per-
miso especial de-1 Delegado nacio-
nal del Servicio Nacional del Tri-
go o del ,Jefe provincial en quien
éste haya delegado.

Art. 15. Todo agricultor ven-
drá obligado a declarar al Servi-
cio Nacional del Trigo en el mo-
delo de declaración que éste se-
ñale cuantos datos pueda recabar
y considere de interés para la me-
jor ordenación de cuanto en este
Decreto se dispone.

Art. 16. El incumplimiento por
parte de los agricultores de la
siembra de las superficies señala-
das como obligatorias, la r^o en-
trega del cupo forzoso que se le
fije, o la negación o falseamiento
de los datos que se 1es soliciten,
privará a los misr_^os de cuantos
beneñcios se otorgan en esta dis-
posición, así c o m o de aquellos
otros que dimanen de los precep-
tos que regulan la reserva de los
productos alimenticios para con-
sumo de boca o transformación
industrial, y todo ello sin perjuicio
de las sanciones a que puedan dar
lugar por la infracción cometida.

Art, 17. .4 los efectos de lo

dispuesto en el artículo 1 I del De-
creto-ley de Ordenación Triguera
de 23 de agosto de 1937, artícu-
los 76 y 78 del Reglamento para
su aplicación de 6 de octubre de
1937, y Ley de 30 de junio de
1941, todos los productos que re-
ciba el Servicio Nacional del Tri-
go durante la campaña de reco-
gida, que se regula por el presen-
te Decreto, se venderán por el
mismo a 1os^ precios que resulten
de incrementar en cuatro pesetas
por quintal métrico los de adqui-
sición, y en cuanto a] trigo se au-
mentará. además, el precio resul-
tante con el canon de dos pesetas
por quintal métrico. en concepto
de indemnización a los agriculto-
res por limpieza del producto, y el
c a n o n de una pesetas con cin-
cuenta céntimos por quintal mé-
trico para indemnizar a los moli-
nos maquilleros clausurados.

Art, 18. De acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 18 del Decre-
to-ley de Cĉrdenación Triguera de
23 de agosto de 1937, y el artícu-
l0 145 del Reglamento dictado pa-
ra su aplicación de 6 de octubre
de igual año, el Servicio Nacional
del Trigo arrendará los almacenes
o locales que considere necesarios
para el cumplimiento de su mi-
sión

A este fin, el Servicio Nacional
del Trigo podrá recabar el auxi-
lio de los Ayuntamientos, 1,os que
vendrán obligados a prestárselo.

Los arrendamientos forzosos que
así se concierten sólo tendrán vi-
gencia durante la campaña de re-
cogida que por este Decreto se
regula.

Art. 19. Por el Ministerio de
Agricultura y por la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos y Trans-
portes, dentro de la esfera de sus
res^pectivas competencias, se dic-
tarán cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo y apli-
cación del presente Decreto.

DISPOSICIONES GOMUNES

Art. 14. El t r i g o, centeno.
maíz, escaña, cebada, avena, sal-
vado, residuos de limpia, no po-
drán circular sin ir acompañados
de la guía única de circulación,
ext^endida por el Jefe provincial
correspondiente del Servicio Na-
cional del Trigo, que actuará con
facultades delegadas de la Comi-
saria General de Abastecimientos
y Trans,portes, castigándose el in-

Libertad ctel comercio de la patata

En el Boletín Of icial del Estado tículos 4.°, 5.° y 6." de la Circular
del día 2 de mayo de 1950 se pu- número 739, de 31 de marzo de
blica la Circular número 739-A de 1950.
la Comisaría General de Abaste- En su consecuen^cia, a partir de
cimientos y Transportes, fecha 25 la fecha de esta Circular, las pata-
del pasado mes de abril, por la tas podrán movilizarse libremente
que se dispone que quedan sin por todo el territorio nacional, sin
efecto, hasta nueva orden, los ar- que deba exigirse ni estab'.ecers•e
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requisito alguno para ello, supri-
miéndose, por tanto, a estos efec-
tos, la guía única de circulación,

conduces o cualquier otro docu-
mento análogo.

empezarse antes del día 15 de sep-
tiembre. A partir de esta fecha,
y hasta el día 24 de diciembre,
dicha salida de las cámaras debe-
rá realizarse diariament^e en pro-
porción a las cantidades conser-
vadas.

d) EI precio máximo a que po-
drán ser vendidas las doceuas de
huevos, a la salida de las cáma-
ras frigoríficas, cualquiera que
sea la fecha, será el siguiente :

Alicante, Asturias,
Barcelona, Cá-
diz, Guipúzcoa,
Madrid, Mála-
g a , Santander,
Sevilla, Valen-
cia, Vizcaya y
Zaragoza ... ... 17,50 18,00

Resto de provin-
cias ... ... ... ... 16,30 16,80

Libre comercio y circvlación de huevos

En el Boletín Oficial del Estado
del día 2 de máyo de 1950 se pu-
blica la Circular núm. 741 de la
Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, fecha 29
del pasado mes de abril, por la
que se dispone que la circulación
y eomercio de huevos es libre en
todo el territorio nacional, que-
dando terminantemente prohibido
dejar en las provincias producto-
ras un porcentaje o cupo de hue-
vos a un precio que en las mis-
mas se fije como de tasa en rela-
ción con los que vayan a remitir-
se para el oonsumo en otra pro-
vincia.

Tanto las expediciones por fe-
rrocarril como por carretera. efec-
tuadas por los mayoris:tas de las
provincias productoras, habrán de
ser consignadas precisamente a
los mayoristas de las provincias
clasificadas como deficitarias, que
son las siguientes: Alicante, As-
turias, Barcelona, Cádiz, Guipúz-
coa, Madrid, Málaga, Santander,
Sevilla, Valencia, Vizcaya y Za-
ragoza,

En las localidades de estas pro-
vincias donde no se encuentre es-
tablecido n:ingún mayorista, las
expediciones de huevos podrán
ser consignadas directamente a
detallistas de este ramo.

Excepcionalmente se autoriza a
los particulares él aforo hasta 3iez
docenas para su consumo propio.

Queda autorizada en toda Es-
paña la conservación de huevos
en cánlaras frigoríficas, siempre y
cuando se cumplan los requisitos
que se exponen a continuación :

a) La conservación de huevos
solamente la podrán hacer los
mayoristas del ramo legalmente
establecidos y que ejerzan este
comercio habitualmente, y ]os Or-
ganismos que autorice la Comisa-
ría General de Abastecimientos y
Transportes.

b) Todos y cada uno de los
huevos que hayan de ser objeto
de conservación en cámaras fri-
g^orífioas d;eberán ser marcados.
necesariamente, a I'a entrada,
aunque se distribuyan contra cu-

pón de la carti^lla de' abasteci-
mientos, en forma bien visib:le,
con las letras C. A. T., en una
tinta indeleble y de las dimensio-
nes mínimas de 10 mm. de anchu-
ra y 3 de altura total del anagra-
ma, recomendándose sean obser-
vados en e] ovoscopio a la entra-
da en los frigoríficos.

c) A fin de conseguir que la
mencionada conservación en cá-
maras frigoríficas constituya un
regulador del mercado huevero en
todos los aspectos económicos del
problema, durante la época de
escasez de dicho producto, la sa-
lida de los frigoríficos no podrá

Libertad de precio, circulación y comercio de la lana

En el Boletín Oficial del F,stado

del día 2) de mayo de 1950 se pu-
blica una Orden conjunta de los
Ministerios de Industria y Comer-
cio y Agricultura por la cual, y
para la campaña lanera 1950-1951,
se establece la libertad de precio,
comercio y circulación de las la-
nas, sean de corte o tenería, y de
sus manufacturas, puros o de mez-
cla con otras ñbras, en todos sus
grados, cuyo régimen de libertad
será aplicable a todos los sectores
ganaderos, fabriles y comerciales
que intervienen en estas transac-

ciones,
Este régimen, con las limitacio-

nes que en el punto segundo se
establecen, se hará extensivo a las
existencias de lanas sucias, lava-
das o peinadas que, procedentes
de: campañas anteriores, puedan
hallarse en poder de ganaderos,
comerciantes o industriales, así co-
mo a los manufacturados textiles
de dicha fibra y sus mezclas que
se encuentren también actualmen.
te en poder de industriales y co-

merciantes. aun cuando estuvieran
marcados o escandallados con los
precios vigentes hasta esta fecha.

No obstante, todos los contratos
o convenios en vigencia, formu-
lados p a r a la campaña lanera
1949-1950 entre los distintos esca-
lones comerciales o industriales,
deberán ser cum:plimentados en

los propios términos en que fue-
ron establecidos ; c o m o conse-
cuencia, a todas las existencias de
lanas sucias, lavadas, peinadas o
en hilados, procedentes de la cam-
paña 1949-19.50, adquiridas por los
comerciantes transformadores co-
laboraderes del Servicio de Car-
nes, Cueros y Derivados, por en-
doso de autorizaciones de compra
expedidas por dicho Servicio a fa-
vor de industriales textiles benefi-

ciarios finales de las mismas y a
las adjudicadas a las hilaturas de
lana de estambre para su contra-
tación con industriales textiles te-
jedores de esta especialidad, se les

deebrá dar el destino previsto en
los referidos endosos o contratos,
también de acuerdo con los térmi-
nos en que fueron establecidos.

El Servicio de Carnes, Cueros y
Derivados cuidará de vigilar las
entregas con cargo a dichos cupos
y a los concedidos para fabrica-
ción de tejidos con destino a aten-
ciones oficiales preferentes, hasta
que queden debidamente cumpli-

mentados.
Las lanas procedentes de im-

portación que sean destinadas al
cumplimiento de obligaciones de
exportación, o para la atención de
necesidades preferentes naciona-
les, se aplicarán concretamente a
las finalidades que se especi6quen
en las respectivas licencias.
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Cursillo de elaboración
Ha tenido lugar en Málaga, du-

rante el pasado mes, un cursillo

sobre elaboración y análisis dc los

vinos de Málaga, organizadu por

el Sindicato Naciona] de la Vid,

Cervezas y Bebidas en. colabora

ción con el Instituto Nacional de

Investigaciones Agronómicas.

En el acto de clausura, que re-

vistió gran brillaniez, hicieron uso

de la palabra los siguientes seño-

re^s : el señon Mata Pénez, Jefe

provincial del Sindicato de la V'id

de Málaga, que agradeció al Sin-

dicato Nacional y a] profesorado

los desvelos y esfuerzo econón-eico,

que han hecho de este cursilIo un

ciclo de enseñanzas que, sin duda

alguna, revertirán en la mejora de

técnicas aplicables a la vinifica-

ción de los afamados vinos de Má-

laga y que, por lo tanto, redun-

dará en alto grado en la economía

nacional.

A continuación, y en nombre de

los alumnos asistentes al cursillo,

se dirigió a las autoridades y jerar-

quías el alumno don Pedro Teja-

da Sanjuán, que agradeció asimis-

mo al profesorado y al Sindicato

Nacional las en•señanzas recibidas.

prometiendo aplicarlas en benefi-

cio de la vitivinicultura.

En un discurso brillante y en-

cendido, el Jefe nacion.al del Sin-

dicato de la Vid, don José R.oig

Ballesteros, puso de manifiesto su

complacencia por el éxito del cur-

sillo celebrado, para cuya realiza-

ción hubo de poner desde el pri-

n-:er momento su más caluroso

apoyo, extendiéndose en conside-

raciones sobre las distintas activi-

dades del Sin•dicato Nacional, cen-

tro dinámico en la actualidad de

cuantas cuestiones relacionadas
con la vitivin^icultura se desarro-

llan en el momento present^.

Esta brillante intervención del

señor Roig Ballesteros fué aplau-

de vinos en Málaga
dida con todo entusiasmo por toda

la numerosísima concurrencia al

acto.

Acto seguido intervino el Direc-

técnico del cursillo, eminente in-

geniero agrónomo, excelentísimo
señor don Juan Marcilla Arrazola,

que en breves palabras agradeció
al Sindicato Nacional, autoridades
provinciales y alumnos las colabo-

daciones que hacen pos^ble estas

Nuevo delegado del Servicio Nacional del Trigo
Por Decreto de 28 de abril de

1950 ha sido designado delegado
nacional dPl Servicio Naciona] del
Trigo el ingeniero agrónomo ilus-
trísimo señor dor Alvaro de Anso-
rena y Sáenz de Jubera.

En la toma de posesión, el exce-
lentísimo señor ministro de Agri-
cultura pronunció un discurso en
el que elogió la personalidad del
delegado saliente, ilustrísimo se-
ñor don Francisco de Silva Goye-
neche, lamentando que por su es-
tado de salud haya tenido que
abandonar d:cho cargo, en el que

tuvo tantos éxitos. entre los que
d.estaca la realización de la Red
Nacional de Silos. Respecto al
nuevo delegado, señor Ansorena,
dijo que ya eran ccnocidas cfe to-
dos sus cualidades, puesto que
viene desempeñando desde fines

de 1947 el cargo de secretario ge-
neral técnico del Departamento, y
por tanto sabe que ha de llevar
adelante la difícil tarea que ahora
se le encomien•da. Después habló
el secretario general del Servicio
Naciona] del Trigu. don Tomás

de la Vega, para oGrecer al dele-
gado entrante la entusiasta colabo-

ración del personal de dicho orga-

nismo. Finalmente, el señor Anso-
rena, tras de significar al señor

ministro su agradecimiento, rogán
dole lo trasladara a S. E, el Jefe

del Estado y a] Gobierno, mani-
festó que iniciaba su labor con
todo entusiasmo y optimismo, la-
bor en que tendría siempre en
cuenta la hecha po^ su antecesor.

enseñanzas, que tan positivo resul-

tado vienen aportando a esta inte-

resante rama de producción.

F u é declarado clausurado el

cursillo por el excelentísimo señor

Goberiador civil de la provincia,

que también en otra acertada in-

tervención destacó su importancia

para todos, procediéndose a con-

tinuación al reparto de diplomas

a los alumnos asis^tentes, que fue-

ron entregados por las autoridades

y jerarquías citadas.

Todos los oradores fueron caluro-
samente aplaudidos por la nume-
rosa concurren•cia, entre la que se
contaban el Comisario General de

A b a s t ecimientos y Transportes,
Subsecretario y Directores genera-
les del Ministerio, alto personal
del mismo y gran número de inge-
nieros agrónomos.

Distinciones
Concesión de premios de inves-

tigación agrícola

En el Baletín Oficial del Estndo
del día 15 de mayo de 1950 se pu-
blica una Orden del Ministeri^. de
Agricultura, fecha 9 del mismo
mes, por la que se concede el Pre-
mio Nacional individual de Inves-
tigación Agrícola al trabajo titu-
lado «Dos estudios de hidráulica
agrícola», del que ha resultado ser
autor el ingeniero agrónomo, pro-
fesor don Cayetano Tamés Alar-
cón.

También en dicha Orden se ha-
ce mención honorífica del trabajo
titulado ccTécnica y riego por des-
bordamiento y filtración», del que
es autor el in.geniero agrónomo
don Juan Manuel Pazos Gil.

Se compran números

atrasados de la Re-

vista AGRICULTURA
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LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
El día 15 del actual, y como de

costumbre, se ha celebrado con
gran solemnidad la festividad de
San Isidro, Patrono de la Agricul-
tura y de los Cuerpos Agronó-
micos,

A las diez y media de la ma-
ñana, en la santa iglesiá catedral,
se celebró una misa de pontifical,
oficiada por el obispo de Madrid-
Alcalá, doctor Eijo Garay. E] ca-
nónigo magistral, señor Castro Al-
barrán, hizo el panegírico del san-
to, y terminada la misa el ilustrí-
simo señor obispo dió la bendi-
ción papal a los numerosos fieles
que llenaban el templo, presicl^dos
por el excelentísimo señor Minis-
tro de Agricultura, señor Rein,
acompañado del Subsecretario y
Directores generales del Departa-
mento. T a m b i é n asistieron el
Ayuntamiento y la Diputación,
bajo mazas, y representantes de
los organismos agrícolas y gana-

deros.

Después, los ingenieros agróno-
mos celebraron un banquete. pre-

sidido también por el excelentí-
simo señor Ministro, al final del
cua] habló el presidente de la Aso-
ciación, señor Bilbao, haciendo un
resumen de la labor del año, espe-

cialmente en lo referente al éxito
logrado con el Congreso de Inge-
niería Agronómica, y destacando

la actuación de los altos cargos del
Ministerio. EI señor Rein contestó

agradeciéndole sus elogios, mani-
festando su satisfacción por la ac-
tuación de los ingenieros agróno-
mos en las difíciles situaciones que

vienen planteando los anormales
años agrícolas que se vienen suce-

diendo, pidiendo fervienternente
que las condiciones meteorológi-
cas germitan que el actual sea ine-
jor que los anteriores.

Finalmente, a las siete de la tar-
de> salió de la santa iglesia cate-
dral la tradicional procesión, que
recorrió las calles de costumbre,
haciendo en la Plaza Mayor la
ofrenda de frutos las muc'hachas
cle la Hermandad de la Ciudad y
el Campo.

CURSILLO SOBRE JARDINERIA
Durante el mes actual se ha ce-

lebrado en el Museo Romántico
un cursillo de jardinería, organi-
zado por la Escuela Supericr de
Arquitectura en ^^olaboración con
la Sociedad de Amigos del Paisa-
je y de los Jardines.

En dicho cursillo se han estu-
diado con gran competencia los
distintos aspectos de la jardinería,
dándose la importancia necesaria
a la parte agronómica. Así, el in-
geniero agrónomo y Director ge-
neral de Agricultura, señor Bor-
nás, se ocupó, como factores de-
cisivos en jardinería, del estudio
del medio ambiente y del objetivo
propuesto al proyectar el jardín,
subrayando mucho que un proyec-
to de esta clase no termina con
su ejecución, sino que n-^uchas ve-
ces pasan bastantes años hasta lo-
grar obtener la idea perseguida
A_ or el autor.

El señor Barrera. Director de la
Estación de Horticultura y Jardi-
nería de Aranjuez, desarrolló el
tem•a de la plantación de los jar-

dines, ocupándose primero del es-
tudio previo de terreno, clim ĉ , et-
cétera, y des•pués de las operacio-
nes preparatorias y del grupo de
plantas a emplear, indicando los
distintos medios de utilizaciór^ de
cada una de ellas y la fonna de
realizar en cada caso las planta-
ciones.

Por último, el ingeniero agróno-
mo del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agronómicas, d o n
Ricardo Pérez Calvet, se ocupó
de la conservación de los jardines,
haciendo muy atinadas observa-
ciones sobre la restauración y tras-
plantes de arbolado, podas, acla-
reos y tcdas las operaciones com-
prendidas en la limpieza y entre-
tenimiento de jardines.

Además de estas conferencias,
se desarrollar.on otras s o b r e la
uHistoria de la jardinerían, a car-
go de los arquitectos señores To-
rres Balbás y Durán ; uEstética de
los jardines», por el señor D'Ors ;
ccEstado actual de los jardines en
España», por el señor Aníbal Al-

varez, y ccE]ementos de compási-
ción de los jardinesn, a cargo del
señor ^9uguruza.

Finalmente. el señor López C)te-
ro, de la Real Academia de San
Fernando, hizo un resumen del
cursillo, al que ha asistido una se
lecta concurrencia, entre la c7ue
figuraban ingenieros, arquitectos y
alumnos de las respectivas Es-
cuelas.

La vitamina C y las
conservas vegetales

La vitamina C, que es el ]lama-

do ácido ascórbico, ejerce una
importante acción en los fenóme-
nos de oxidaciones celulares de
los seres vivos actuando como ele-
mento antioxidante que se trans-
forma en ácido dehidroascórbico,
mientras que el oxígeno pasa a
agua oxigenada, que descompues-

ta por una oxidasa se fija sobre los
colorante flavónicos que oxida el

ácido ascórbico.

Aparte de la utilización de la
vitamina C como antiescorbútico,
cuya permanencia es refozada por

la asociada vitamina P, cabe ex-
plotar su acción antioxidante, que
desde el punto de vista industrial
tiene superioridad sobre otros pro-
ductos, como el anhídrido sulfuro-
so, que altera el sabor y el color
de la conserva.

Esta utilización., prohibida en
Francia, pero de práctica corrien-
te en Estados Unidos, ha sido ob-
jeto de estudio desde el punto de
vista sanitario, y én este sentido
la Comisión de la Alimentación y
]a Nutrición francesa se ha pro-
nunciado en sentido favorable a su
empleo, basándose en que el áci-
do ascórbico es un componente
normal de los tejidos vegetales y
animales y en que no existe el
peligro de una hipervitaminosis C.

La adición de dosis mínimas de
vitamina C evita la perjudicial in-
tervención del oxígeno del aire du-
rante los procesos de elevación de
temperatura, que dan por conse-
cuencia la pérdida de aroma, va-
riaciones de sabor y color ; es de-
cir, el alejamiento desde el punto
de vista organoléptico del tipo

normal del producto fresco.
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la investigació n agrícola
Siguiendo la peculiar organiza-

ción derivada de la independen-
cia tradicional de las viejas Uni-
versidades inglesas, la investiga-
ción agronómica, si bien es coor-
dinada, y en gran parte financia-
da por el Estado, es realizada en
su mayor parte por centros con
a d m i nistración independiente,
unos adscritos a las Universidades,
otros ajenos a los centros docen-

tes, como las famosas estaciones
de Rothamsted y la East Malling
Horticultural R'esearch Station, es-
pecialmente la primera, que es
la más importante de Inglaterra y
una de las principales del mun-
do. Este sistema tien.e la ventaja
de que el investigador no está so-
metido a las rígidas normas de la
Administración del Estado, sino
que, vinculado a una organización
autónoma, de flexibles y amplios
criterios científicos y burocráti-
cos, le es permitido desarrollar
sus investigaciones de un modo
muy personal.

En conjunto, se cuentan en el
Reino Llnido 26 Institutos agríco-
las subvencionados por el Estado,
de ellos I S dedica.dos a trabajos
botánicos y edafológicos, 10 a
investigación zootécnica y uno a
economía agrícola, en los que el
Ministerio de Agricultura y Pesca
inglés, el 1]epartamento de Agri-
cultura escocés y el Consejo de
Investigaciones Agronómicas, con
jurisdicción sobre todo el Reino
Unido, invierten 1.600.000 libras
por año, o sea la ingente cantidad
de 160 millones de pesetas.

El verdadero organismo coordi-
nador es el Consejo d'e Investiga-
ciones Agronómicas- que actúa de
órgano consultivo de los Ministe-
rios afines de [nglaterra y Esco^ia
en lo que afecta a planes de in-
vestigación, selección de perso-

en Gran Bretaña
nal, utillaje y presupuestos, a la
vez que de administrador de los
fondos que el Estado le confía,
con los que e1 Consejo ha creado
diversas instituciones, c o m o la
Plant Virus Research Unit, Plant
Biochemistry Research Un.it, In-
sect Physiology Unit, dedica-das a
problemas relacionados c o n la
planta y el suelo, o el Instituto de
Fisiología Animal, Organización
de Investigación de Cría y Gené-
tica, Centro de Investigación Agrí-
cola y la Estación Experirnental
del Consejo de Inves^tigaciones
Agronómicas

Un rasgo característico de su
funcionamiento, que también es
empleado cada vez más amplia-
mente en España, por su eficacia,
es la utilización de investigadores
indepen:dientes, a los que se en-
carga el estudio de problemas es-

pecíficos, como la conservación

de patatas, enfermedades deter-

minadas, etc., lo que se comple-

menta con subvenciones a labora-
torios y otros centros privados,

especialmente los sostenidos por
1 o s Colegios y Universidades ;
creaĉión de becas para jóvenes
universitarios y técnicos.

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos.-A ingeniero jefe de pri-
mera clase, don Angel López García
de la Marina, que está y continúa en
situación de supernumerario en acti-
vo, y don Francisco Sánchez Herre-
ro; a ingeniero primero, don Inocen-
te Fe Olivares.

Destinos. - A la Sección 3.^^ de la
Dirección General de Agricultura,
don Rodrigo Keller Arquiaga, y a la
.Jefatura Agronómica de León, don
.Ioaquín Belmonte Bañuls.

Reingresos. - Don Fernando Gutié-

E] Consejo de Investigaciones
Agronómicas está integrado por
personas especialistas en las cien-
cias relacionadas con la agricul-
tura, o autoridades de esta mate-
ria, que son renovadas al cabo de
varios años, sin percibir ninguna
retribución. Estos consejeros se
reúnen cada dos meses, y las
cuestiones no generales son estu-
diadas por tres pequeños Comités
permanentes, uno d^edicado a las

plantas, otro al ganado y el terce-
ro a ingeniería y economía agrí-
cola. Estos delegan en Comités
menos numerosos y más asiduos,
que proponen los programas es-

peciales de inv^estigación, las con-
ferencias y los coloquios entre es-
pecialistas diversos.

Toda esta compleja organiza-
ción tiene constantes relaciones
con los distintos servicios guber-

namentales encargados de las apli-
caciones prácticas a la agricultu-

ra de los distin^os recur^os de la
ciencia, con el fin de conseguir la
más rápida difusión de las investi-

gaciones llevadas a cabo, y que
redundan así en breve plazo en
ben^eficio de la agricultura y eco-
nomía del país, fin último por el

que se realizan tan costosos gas-
tos, sin perjuicio de la investiga-
ción pura.

de personal
rrez Soto y don Antonio Silván Ló-
pez.

Pase a s2t7^ernz^merario en or,tivo.
Don Alfonso Albacete 7amora.

PERITOS AGRICOLAS

Ascerrsos. - A Perito primero, don
Mariano Gotor Galmarza, y a Peritc

segtmdo, don Eduardo Mínguez de la
Rica.

Rein,qresos.-Don Manuel Feduchy
tiTariño y don .Iosé María Blasco Pas-
tor.

MEDICION DE FINCAS RUS^TICAS
NIVELACIONES - DESLINDES - PARCELACIONES - TRABAJOS TOPOGRAFICOS

EMI^10 SIEGFRIED HEREDIA
PERITO AGRICOL A DEL ESTADO

COLEG 1 ADO

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

MADRID
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REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS NACIONALES
En los números de ju.ío, agosto y di-

ciembre de AGRICULTURA correspondien-
tes al año 1949 se publicaron las'tres pri-
meras relaciones de productos fitosanita-

rios nacionales, con los números que les

han sido designados por la Dirección Ge-
neral de Agricultura. En el Bolefín O{i-

cial del Estado del día 24 de febrero de

1950 se publica la cuarta relación, que

transcribimos a continuación :

NOMBRE DEL PRODUCTO

C U A R T A R E L A C I O N

SOLICITANTE DE LA INSCRIPCION

GRUPO PRIMERO. SECCIÓN A

Citrol ... ... ... .

Emulsión naranjos aArbreb ...
Insecticida agrícola aMilanm^ ...

Volk-invierno ... ... ... ... ...

S. A. de Abonos Medem ... ... ... ... ...
Don Manuel Monleón Alcodori ... ... ...

Don Miguel Calatayud Beneyto ... ... ...
Insecticidas Levantinos F. Nacher ... ...
Macaya y Compañía, S. L . ... ... ... ...
Fontanals Hermanos Gomis, S. A. CEIFA

Arbrol Naranjos ... ... ... ...
Insecticida aSanchizn ...
Insecticida aNumancian ..

Insecticida Rocas ... ... ... ... ... ... ...

Emulsión Arbrol ... ... ... ... ... ... ... ...
Agro-Orión líquido ... ... ... ..• .•• ... ••
Gesafid ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Emulsión Agrícola aCruz Verden .. ...
Crisomol Insecticida Agrícola Líquido ...
Geigy 33-Líquido ... ... ... ... ... ... ... ...

ZZ, insecticida concentrado ... ... ... •••
Gesarol 6 por 100 ... ... ... ... ... ... ... ...

ZZ 8, líquido emulsionable en agua ... ...

Pol gon il . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . .
Excelsior Pelitre ... ... ... ... ... ... ... ...
Arsénico blanco ... ... ...
Arsénico sódico tipo A ... ... ... ... ... ...
Arseniato de sodio tipo A ... ... ... ... ...
Arseniato de calcio tipo A ... ... ... ... ...
Arseniato de sodio tipo B ... ... ... ... ...
Arseniato de calcio 15 por 100 Medem ...
Arseniato de cal EMA 30 por 100 ... ...

Kadellín líquido ... ... ...
Nagol líquido ... .
Fenal aAn ... ... ...

Matahormigas Penta .. ... •• •.• ••. ••.
Acido cianhídrico líquido «Aero Brand»...
Sulfato de hierro aCtosn ... ... ... ... ...
Caldo sulfocálcico aUnión Azufreran ..

Mixtura sulfocálcica INIEVA ... ... ... ...
Azufre insecticida aCantónn ... ... ... ... ...
Azufre cuproarsenical aMedemn ... ... ...

Sulfato aCantónn ...

Azufre refinado molido .

Don Rafael Sanchiz Ricart ... ... ...
Don Antonio Muñoz Pérez ... ... ...
Don Alfonso Navarro Lorca ... ... ...
Don Antonio Robles Castro ... ... ...
Don Esteban Montero Ureña ... ...

Doña Carmen Galcerán Calveras ...

Productos Cruz Verde ...

Irga, S. A. ... ...
Zeltia, S. A. ...

Insecticidas Levantinas, F. Nacher ... ... ... ... ... ...
Don Miguel García Montesinos, aIndustrial Gymsan
Zeltia. S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Elementos Químicos Industriales, S. A. ...
Busquets Hermanos y Compañía ... ...
Don Antonio Caubet, S. A. ... ... ...
S. A. de Abonos Medem ... .. ... ...
S. A. de Abonos Medem ...
S. A. de Abonos Medem ...
S. A. de Abonos Medem ...
S. A. de Abonos Medem ...
S. A. de Abonos Medem ... ... ... ... ... .
Explotaciones Mineras de Arsénico, S. A . ... ... ... ...
Insecticidas Condor, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Insecticidas Levantinos, F. Nacher ... ... ... ... ... ... ...
Distribuidores de Metales y Productos Químicos, S. A.
Distribuidores de Metales y Productos Químicos, S. A.
Don Andrés Dalmáu Rivas ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Don Emilio Ramos Sanz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Don Miguel García Montesinos, alndustrial Gymsan ...
Pallarés Soldevila, S. en C . ... ... ... ... ... ... ... ...
Productos Químicos Penta, S. A . ... ... ... ... ... ... ...
Fumigadores Químicos, S, A . ... ... ... ... ... ... ... ...
Sociedad Anónima Cros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Don Manuel Monleón Alcodoris ... ... ... ... ... ... ...
Insecticidas Levantinas, F. Nacher ... ... ... ... ... ...
Don Ernesto Frías Sáez ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Fontanals Hermanos Gomis y Compañía CE[FA ..

PROVINCIA

Madrid ... ...
Valencia... ...
Barcelona ...
Valencia... ...

l^ladrid ... ...
Barcelona ...

Valencia... ...
Murcia ... ...

Idem... .
Idem... .

Vizcaya ... ...
Valencia... ...
Barcelona ...

Gerona ... ...
Valencia... ...
Madrid ... ...

Castellón ...
Madrid ... ...
Valencia... ...
Barcelona ...
Tarragona ...
Valencia... ...

Logroño... ...
Madrid ... ...
Barcelona ...

zz
°=^ é
é dn

356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
405
407
408

GRUPO PRIMERO. SECC[ÓN B

... Don Ernesto Frías Sáez ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Logroño... ... ... ... ... 409

... A. N. D. I. E. S. A. «Laboratorios Hebosn ... ... ... ... h4adrid ... ... ... ... ... 410

Azufre sublimado flor ... ... ... ... ... ... Unión Azufrera, S. A. ... .
... Tarragona ... ... ... ... 411
... Idem ... ... ... ... ... ... 412
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^z

NOMBRE DEL PRODUCTO SOLICITANTE DE LA INSCRIPCION PROVINCIA °m^ ĉ
ó a. m

Azufre floristela ... ... ... ... ... ... ... ... Unión Azufrera, S. A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Idem... ... ... ... ... ... 413
Aranol ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Unicolor, S. A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Barcelona ... ... ... ... 414

Azufre cúprico aMerzuv ... ... ... ... ... ... Merzu, S. A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (Vlurcia ... ... ... ... ... 41 ^

Azufre cúpricoaGymsan ... ... ... ... ... ... Don Miguel García Montesinos, clndustrial Gymsa» ... ... Valencia... ... ... ... ... 416

Azufre activo aUnión Azufreran ... ... ... Unión Azufrera, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Barcelona ... ... ... ... 417

• GRUPO PRIMERO. SECCIÓN C

Oxicloruro de cobre aMedemu ... ... ... ... S. A. de Abonos Medem ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Madrid ... ... . .. ... ... 418

GRUPO SEGUNDO

Etaldine ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Insecticidas Condor, S. A. ...
Hidrolix ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. Don Juan Duarry Serra ... ...
Mezclón-Arbrol ... . .. ... ... ... ... ... ... Arbrol, S. A. ... ... ... ... ...

Barniz aRexu ... ... ... ... ...

... Vizcaya ... ... . .. ... ... 419
. Barcelona ... ... ... ... 420

GRUPO TERCERO

LA CONCENTRACION PARCELARIA
Tema viejo y manido es éste ;

pero, sin embargo, hay que des-
enterrarlo de vez en cuando,
pues conserva su actualidad
por la simple razón de que no
se ha hecho nada por evitar el
mal más grave que padece una
enorme superficie d e 1 suelo
agrícola de España, y que cada
vez se pondrá más de manifies-
to al seguir e1 ritmo de mecani-
zación agrícola que se impone
por muchas razones.

No es sólo problema espa-
ñol, sino que en otras naciones
se toca muy de cerca, y en
unas, como en Francia, se crea
una legislación que favorezca
las concentraciones parcelarias;
en otras, como Holanda, pobres
de tierra, al poner en explota-
ción los nuevos «polders» crea
la indivisibilidad de la unidad
agrícola mínima, y hasta en
España, en la reciente legisla-
ción sobre propiedad nativa de
s u s colonias, se establece el
concepto de coto familiar in-
divisible.

Labor esencial de coloniza-
ción resultaría también ésta de
f o r m a r unidades económico-
agrícolas, de que se preocupó
la legislación 1 o c a 1 española
con las instituciones del «he-
réu» en Cataluña. Huesca, et-
cétera ; del euzkalduna echeko
mayorazkua, en las provincias
Vascongadas, que si desde de-
terminado punto de vista pue-
den considerarse injustas, des-

de otros se ve que llevaron una
importante f u n c i ó n social,
manteniendo vinculada a la tie-
rra una tradición viva, una es-
tabilidad secular, y desvincula-
das las ansias de ventura y de
vocación fundacional de de^scu-
bridores y misioneros de nues-
tros mejores siglos.

Este microfundio hace costo-
sísin^os los trabajos de catastro,
los de construcción de caminos,
los de lucha contra plagas y
enemigos, los de control e ins-
pección de parcelas dedicadas
a la producción de semillas se-
lectas, etc., y explica se dé la
máxima importancia a e s t e
problema.

Resulta evidente, si no se
quiere realizar una revolución,
la dificultad grandísima de una
concentración parcelaria coac-
tiva ; pero sí puede elaborarse
u n a legislación, tímida si se
quiere, que evite que el fenó-
meno se extienda, invadiendo
incluso regiones que en las ins-
tituciones antes citadas se ba-
saba toda la estructura social
del país, o progrese aún más en
zonas azotadas por ese mal es-
trechamente a s o c i a d o a un
equivocado espíritu de p r o-
piedad.

Hay base en España para in-
tentar soluciones, y basta reco-
pilar los escritos, memorias, co-
municaciones, etc., de distin-
g u i d o s juristas, sociólogos y
agrónomos para, estudiándolos,

echar los cimientos iniciales de
tan interesante labor coloniza-
dora, antítesis de la parcela-
ción, que, con el menor daño
para el Erario público, consiga
fructíferos resultados, siempre
que no se entienda mal la tem-
poral pérdida que al fisco su-
ponga unas ventajas concedi-
das para estimular la concen-
tración parcelaria. No es poca
la labor que en este sentido po-
drían hacer las Hermandades
de Labradores creando un cli-
ma apropiado, que evite al Es-
tado la utilización del medio
coactivo, siempre caro y de es-
caso rendimiento en un pueblo
tan individualista como es el
nuestro, que si virtud alta sig-
nifica en momentos críticos de
la historia, es falta grave en el
decurso tranquilo de los tiem-
pos normales.

Mil fórmulas estimuladoras
cabrían a este fin, como son la
exención temporal de contribu-
ciones a 1 a s concentraciones
voluntarias, la simplificación de
costos y trámites registrales y
fiscales, subvenciones en metá-
lico a los agricultores, prefe-
rencia en el suministro de pri-
meras materias, las prohibicio-
nes de división de la propiedad
por debajo de un mínimo en
relación con el tipo de suelo,
agricultura y estructura de la
propiedad local, etc., etc., que
marcarían un primer paso para
llegar a una armónica división
jurídica-económica d e 1 suelo
patrio.
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EI primer Concurso de

El día. 16 del actaal se ha cele-
brado, en el Palacio de Bibliote-
cas y 1`!luseos, la inaugurac^cín del
Concurso de Trofeos Venatorios,
con una. exposiciór. aneja de la
Caza er.. ,.1 Arte, patrocinados am-
bos por el Ministerio de Agricul-
tura, con la colaboración del Mu-
seo de Arte !^loderno y la Socie-
dad de Amigos del Arte.

Tan int^resante manifestación
fué inaugurada por e1 ,1efe del Es-
tado, acompañado por los Minis-
tros de Agricriitura, Educación Na-
cional ,y Justicia, Subsecretario y
Directores generales del Ministerio
de Agricultura, Directores genera-
les de Bellas Artes, Archivos y
Turismo y otras muchas más per-
sonalidades.

El Caudillo visitó primero las sa-
las donde se encuentra instalada
la Exposición de la Caza en las
artes re:rospectivas, y en las que
figuran reproducciones de las Cue-
vas de .4ltamira, de las Batuecas
y de varios mosaicos romanos so-
bre temas de caza. En otras salas
examinó un conjunto de cuadros
de Murillo, Velázquez, Mazo y
Espinal, que represen,tan escenas
cinegéticas en diversos sitios rea-

les. También admiró la colección
de tapices de Bruselas, c.on esce-
nas de Diana Cazadora, y otros
que representan a Don Quijote en

la cacería celebrada por los du-
ques en su honor. Igualmente figu-
ran en dicha Exposición numero-

Trofeos Venatorios

sos cuadros r`lamencos, así como
lanzas, balles;as, arcabuces y es-
copetas de distintas épocas.

Por último, visitó la sala en que
ñguran 600 trofeos de caza, pre-
sentados por más de 200 cazado-
res, distribuídos aquéllos según zo-

nas de procedencia, examinando
detalladamente magníficos ejem-
plares de osos asturianos, ciervos

de ]a baja Andalucía, gamos de
Toledo, 1.a célebre ca'ora hispáni-
ca de Gredos y numerosas aves de

rapiña. También examinó los nu-
merosos y valiosos libros de caza,
así como los cuadros del siglo pa-

sado y del actual que se refieren

a motivos de caza, entre los que
descuellan las obras de Benedito,
Sotomayor, Vázquez Díaz y Soro-
lla, siendo de destacar entre las
obras de este último pintor un bo-

ceto de Alfonso XIII en traje de
caza.

Tan artístico certamen ha tenido

gran interés tanto para e] añcio-
nado como para el profar.o, ya
que por primera vez en la histo-

ria de un país de una tradición y
solera venatoria de la irnportancia
del nuestro se han visto reunidos

los mejores ejemplares d^ caza
mayor y se han podido comparar

las características de la misrna es-
pecie según la región, distinguien-
do el macho montés de Gredos del
de las sierras mediterráneas o los
venados de Sierra Morena con los

del extremo sur de nuestra Pen-
ínsula.

El Caudillo, que tardó más de
dos^ horas en visitar la Exposición,
manifestó su complacencia y feli-
citó efusivamente tanto al excelen-
tísimo señor Ministro de Agricul-
tura, don Carlos Rein, iniciador de
la Exposición, como al ilustrísimo
señor Subsecretario de dicho De-
partamento, señor Lamo de Espi-
nosa, presidente de la Comisión
organizadora, y al señor Beneyto,
vicepresidente de la misn-^a, que
coordinó la labor de las tres sec-
ciones de Trofeos, Caza en las ar-
tes retrospectivas y Caza desde el
Romanticismo hasta el presente,
al frente de las cuales han figu-
rado los excelentísirno señores
ccnde de Yebes, marqués de ^/lo-
ret y Llosent, respectivamente.

Extensión de los cultivos
suptropicales a nuevas

zonas climáticas
Estados Unidos y Rusia, los dos

colosos, que tienen territorios gi-

gantescos que van desde los tem-

plados y uniformes climas subtro-

picales a los grandes fríos inver-

nales, realizan constantes esfuer-

zos para e^•tender hacia el Norte

el área de cultivo de interesantes•

plantas económicas.

Entre éstas, es objeto de pre-

ocupación, por parte de la U. R.

S. S., la aclimatación de agrios y

eucaliptos en regiones más sep-

tentrionales que Georgia, que por

sí sola produce el 99 por 100 de

los agrios rusos.

Para dichas adaptaciones se re-

curre principalm^ente a la selec-

ción y separación de líneas de ca-

racterísticas adecuadas, como el

mandarino, resistente a la helada,

obtenido por el ingeniero Gog-

vadze ; los cidros sin pepitas, del

agrónomo Tourawchili, etc., que

harán posible la utilización de re-

giones como Ukrania, Crimea,

Moldavia, Azerbeiján, Daghestán,

Usbekistán, Jadjikistán y Turkme-

nistán.
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Perspectivas argentinas de producción de aceite de oliva
La República Argentina fué

hasta e1 año 1935 un gran impor-
tador de aceite de oliva, cuyo
máximo lo alcanzó en 1928, al im-
portar 52.806 Tms. dé [talia y
España, frente a sólo 14 Tms. de
producción nacional. En el año
1944 las importaciones sólo fue-
ron de 14 Tms., y la producción,
de 847, a lo que ha contribuído
principalmente la competencia de
otros aceites vegetales amplia-
mente producidos en la Repúbli-
ca, como girasol, cacahuet, nabi-
na, colza, etc., que en 1944 totali-
zaban 218.821 Tms., de las que
exportaba 73.389.

Los olivares argentinos compren.
den aproximadamente 4.500.000
árboles que no han entrado en
producc.ión, y 600.000 en produc-
eión, disti'ibuí^dos por Mendoza,
La Rioja, Catamarca, San Juan y
Cuyo.

El ingeniero agrónomo iVIario
P, F. Rossini realiza un estudio

estadístico del Posible porvenir

de la producción olivarera de la
Repúhlica del Plata, y de P^ de-
duce que el consumo potencial

del país es de 77.000 Tn;s. de
aceituna, que son producidas por

6.100.000 árbo.les ; es decir, la
misma cifra actualmente plan-
tada.

Es presumible un aumento en
la superficie d'e olivar, y esto ha-
ce pensar a los técnicos comercia-
les y agrónomos en posibi^i aades
de exportación, y prevén la in-
clusión en los Tratados comercía-
les de ventas de aceite de oliva y
aceituna de verdeo en los países

americanos, que, incluídos Esta-

dos Unidos, pueden consumir
26.000 Tms, de aceitunas, expre-

sadas en aceite o en verdeo (y es-
to es interesante para nuestros
olivicultores sevillanos) ; se fijan
los argentinos de manera especial
en Norteamérica como principal
absorbedor de sus excedentes, si

bien les preocupa el creciente nú-
mero de olivos para verdeo que en

aquel gran país se van plantando
año tras año.

El VIII Congreso de Industrias Agrícolas
Este importante Congreso ten-

drá lugar en julio de 1950, en Bru-

selas, y en él se tratarán muy di-

versas cuestiones, repartidas en
cuatro secciones :

l.^ Estudios científico^s: Foto-
síntesis clorofilian,a ; isotopos pe-
sados o radiactivos en las inve ,ti-
gaciones para el aumento de la
producción mundial de alimentos ;
unificación de los métodos de
análisis ; cromotografía y análisis
in:dustrial, etc.

2.^ Estudias a g r o n ómicos :
Herbicidas y antiparasitarios ; se-

lección d^e trigos ; desecación de
forrajes

3.^ Estudios industriales : Azu-
carería ; fermentación ; destilería ;
levaduras ; enología ; cervecería ;
vinagrería ; s^drería ; cereales y
panificación ; feculería ; almidone-
ría ; lechería ; chocolatería ; con-
servería ; productos de la pesca ;
aromátic.os y condimentos ; ali-
mentos del ganado ; elayotecnia ;
tabaco ; celulosa ; abonos ; indus-
tria del frío ; industria de los pa-
rasiticidas.

4.n Estudios económicos y so-
ciales.

C . [ . A .
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Dirección General: Avenida Queipo de Llano,l3
EDIFICIO PAOPIEDAD)

S E V I L L A
SUCURSALES:

MADRID: BARCELONA:

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

SEGUROS AGRICOLAS QUE PRACTICA LA COMPANIA CON GRAN ES-
PECIALIZACION :

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

ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LA AGRICULTURA (desde
1933)•

INCENDIOS DE COSECHAS.

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

VIL, AUTOMOVILES, TRANSPORTES, DOMESTICO, RO-
TURAS, DIVERSOS.
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Concurso sobre trabajos agrícolas, fores-
tales y pecuarios

En el Boletín Oficial del L''stado

d.el día 15 de mayo de 1950 se pu-
blica una Orden del Ministerio de
Agricultura por la que este Depar-
tamento, continuando can el pro-
pósito establecido de solemnizar y
celebrar de un modo permanente
la festividad de San Isidro Labra-
dor, Patrono de la Agricultura,
convoca un nuevo concurso, bajo

las siguientes bases :

1.° Se convoca a cuantos espa-
ñoles lo deseen a presentar en el
Ministerio de Agricultura trabajos

que aspiren a los premios que se
instituyen en el artículo siguiente.

2.° Con los fines expuestos, el
Ministerio de Agricultura estable-
ce los siguientes premios :

a) Dos Premios I^iacionales de
Investigación Agraria, denomina-

dos l.° y 2.°, dedicados a premiar
la investigación o técnica en temas
agrícolas, ganaderos, forestales o
de industrias dexivadas en cual-
quiera de sus aspectos.

El primer Premio Nacional de
Investigacicín Agraria s e r á de
50.000 pesetas y el segundo de
25.000 pesetas, pero la Comisión
Calificadora que se designe queda
autorizada a dividir el importe del
primer premio en dos de 25.000
pesetas si asS lo estimara oportu-
no, si bien annque los premius 1.°,
2.° y 3.° qtteden con el mismo im-
porte, siempre señalará el orden
hanorífico en que deben ser con-
cedidos.

b) Seis Premios N'acionales de
Prensa Agrícola, de 3.000 pesetas
cada uno, para los seis mejores
artículos publicados en la prensa
diaria sobre agricultura, ganade-
ría, montes o industrias derivadas
en cualquiera de sus aspectos.

Por la característica especial
que toenen los trabajos de prensa,
quedan exceptuados estos premios
de] compromiso general que más
adelante se señala, de ser remiti-
dos bajo lema y con plica. Por lo
tanto. ^os autores remitirán la so-
licitud de petición acompaiiada de
tres ejemplares del periódico en
que aparezca publicado el trabajo
que aspire a cualquiera de los pre-
mios citados.

c) Diez Premios Nacionales de
Oficios .Agrícolas, de 2.000 pese^tas
cada uno.

Estos diez premios se concede-
rán a la vista de las propuestas que
debidamente razonadas envíen al
Ministerio los servicios, organis-
mos o entidades a que pertenez-
can los aspirantes o a los que es-
tén asociados.

d) Cinco premios de 5.000 pe-
setas para los cinco 1^laestros na-
cionales que demuestren haberse
dedicado con la mayor eficacia a
inculcar conocimientos de agricul-
cultura en los alumnos de sus Es-
cuelas.

3.° Para aspirar a los premios
citados en los artículos antzriores
no se admitirán trabajos de sín,te-
sis ni de carácter genera] ni aque-
llos que no signifiquen una apor-
tación original.

El Ministerio de Agricultura po-
drá, cuando lo crea conveniente, y
antes de I.° de julio próximo, dic-
tar n:ormas para la presentación
de solicitudes por parte de los as-
pirantes a los premios señalados
en los apartados b), c} y d).

4.° Las solicitudes y los traba-
jos para acudir a la presente con-
vocatoria habrán de entregarse en
el Servicio de Capacitación y Pro-
paganda de este Ministerio antes
de las doce de la mañana del 15
de febrero de 1951.

5.° Los trabajos se entregarán
por triplicado y habrán de estar
escritos a máquina, en papel ho-
landesa, por un solo lado, y serán
designados por un lema.

El nombre del autor se presen-

tará en sobre blanco, no transpa-
rente, ni señalado, y sí lacrado,

en cuya parte exterior estará escri-

to el lema.

6.° El Ministerio de Agricultu-
^ia, design,ará y cons^tituirá antes
del 15 de febrero de 1951 ]a Co-
misión o Comisiones que estime
convenientes p a r a adjudicar los
premios establecidos•.

Para los de Investigación Agra-

ria será presidente de la Comisión

el Subsecretario del Departamen-

to, y Secretario, con voz y voto,
el Jefe del Servicio de Capacita-
ción y Propaganda. Para los res-
tantes premios será presidente el
Subsecretario del Departamento ;

vicepresidente, el Jefe del Servi-
cio de Capacitación y Propagan-
da, y actuará de secretario el que
lo es del mencionado Servicio.

Los fallos de esta Comisión o
Comisiones, incluso declarando los
premios, son inapelables.

7.° Los resultados de este con-
curso se harán públicos el día de
San Isidro de 1951, y los trabajos
que a él se presenten quedarán
propiedad del Ministerio de Agri-
cultura, si son premiados, y los
que no lo sean podrán ser retira-
dos previa presentación del reci-
bo que les fué entregada a sus
autores o representantes.

8.° El Ministerio de Agricultu-
ra será el único que podrá publi-
car los trabajos premiados. Si así
lo estima conveniente, sus autores
vienen o^bligados a realizar lus tra-
bajos coinplementarios nece^arios
para la edición definitiva, y en el
plazo que se ]es señale, aceptan-
do ]as modificaciones que se esti-
men necesarias.

lámparas electrocutadoras de insectos
En América se emplean contra

los insectos lámparas electrocuta-
doras, de 60 vatios ordinariamen-
te, rodeadas de un enrejado ais-
lante, que mata a los insectos
cuando éstos se ponen en su con-
tacto. Las lámparas azules pálidas
son más atractivas que las oscu-
ras y que las rojas, y dos veces
más que las incoloras. También se
ha observado que los insectos

hembras so^n más atraídos que los
maĉhos. Basta una lámpara para
cuarenta áreas, y la altura sobre
el suelo debe ser de dos a cuatro
metros para los viñedos, y de seis
a siete para los huertos. Elevan-
do a 150 vatios la potencia de 1a
lámpara se ha logrado recoger en
una noche 850 insectos en lugar
de 400.
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EL TREBOL SUBTERRANEO
El Trifolium subterraneum es

un viejo poblador de los pastiza-
les españoles que ha hecho una
larga excursión por el mundo, de
donde ha vuelto con gran presti-
gio, después de su enorme difu-
sión en Australia y ensayos• en
Estados Unidos.

Sólo en una región australiana,
la llamada Australia Occidental,
cubre 800.000 Has., mientras yue,
antes de ser conocido este trébol,
el área total de pastos era sólo
de 9.000 Has.

Su éxito se ha derivado de
adaptarse a una gran amplitud de
suelos, soportar las heladas y las
lluvias escasas, pues incluso en
siembras de primavera, realizadas
en Madrid en 1949, en la parcela
de experimentación. del Servicio
de Plantas Medicinales, ha resis-
tido, en un suelo arenoso, la rigu-
rosa sequía del verano pasado

Aparte de las señaladas, se
siembra espontáneamente con fa-
cilidad, mejora los pastos de gra-
míneas con él asociados, por lo
que en Australia es cada vez más
empleado en mezcla con Phalaris
tuberosa, y mejora el suelo por
su contenido en nitrógeno, del
que es un activo fijador, calcu-
lándose que lo hace en la propor-
cin de 14 - 53 miligramos diarios
por cada gramo de materia seca
de la planta.

[_a mayor dificultad de esta
planta es la recolección de las se-
millas, para lo que se necesita un
equipo especial ; su inflorescen-
cia consiste en un verticilo de 3-4
flores pequeñas y blanquecinas
que nacen en el extremo del pe-
dúnculo, el cual termina en una
pequeña papila globosa y asurca-
da. En cuanto la fecundación,
casi siempre autógama, se produ-
ce, el pedúnculo se inclina hacia
tierra, a la vez que la papila se
desarroll_a, emitiendo una serie de
apéndices reflejos. de termina-
ción multífida, que anclan su in-
frutescencia en el suelo, impi-
diendo que se desprenda de él ;
este mecanismo en.tra en funcio-
namiento aun cuando el pedúncu-
lo, por diversas causas, no alcan-
ce el terreno.

l.a planta es de ramificación

primaria radial y secundaria pin-
natífida, muy pegadas al suelo y
elevándose poco, forman•do una
sola planta rodales hast;a de 60
mentímetros de diámetro.

En Australia y América se han
diferenciado por él cultivo una
serie de variedades, distinguibles
por sus diversas precocidades y
detalles morfológicos, como son
la Mt. Barker Midseason, Dwal-
ganup, First early, Talarook, etc.,
y en España, iiidudablemente,
existen formas regionales que es-
tán siendo estudiadas.

F.1 cultivo es sencillo, y para
iniciarlo cabe dar una lab•or, que

puede ser somera, sembrando a

chorrillo muy claro en líneas se-
paradas 25 cros. Esta siembra
debe hacerse a principio de oto-
ño, para que suministre un buen
pasto de primavera ; también se
puede hacer en primavera, pero
en tal caso, el verano supone una
parada grande de su vegetación,
y mucha planta se pierde.

Es de recomen•dar un abonado
con superfosfatos para facilitar el
establecimiento de la leguminosa,
al cual pueden ir asociadas otras
gramíneas vivaces o anuales.

Es planta de gran interés, que
merecerá ser tratada más detalla-
damente en cuanto los datos ex-
perimentales en España sean más
abundantes y completos.

Un indicador comercial de la humedad del suelo
El doctor G. J. Bouyoucos, de

la Escuela de Agricultura de Mi-
chigan, es bíen, conocido de los
agrónomos de todo el mundo por
sus trabajos sobre físico-química
de suelos agrícolas, dando a co-
nocer en su especialidad diversos
métodos de análisis, tal el mecá-
nico, fun^dado en la determina-
ción de d.ensidades de una sus-
pensión de suelo previamente dis-
persada ; la determinación de la
humeda^d del suelo por el alco-
hol metílico, etc., siendo los pro-
blemas del último tipfl los que
más le han interesado, por su im-
portancia práctica. Así, un lar-

go período de años lo ha inverti-
do en la construcción y ensayo
de un instrumento sencillo que
permitiera al agricultor fijar el
momento más oportuno para efec-
tuar el riego, según el tipo de
suelo y la clase de planta, lo cual
hasta ahora es realizado por sim-
ple observació+n del aspecto ex-
terno de la planta, lo que unas
veces conduce al abuso de^l agua,
pudiendo ocasionar, con la reite-
ración de los riegos. un medio
propicio para el desarrollo de
hongos de las raíces, falta de ai-
reación, etc., lo cual sucede en
los casos de utilización de agua
rodada de canales y ríos no mo-
dulados, o, por el contrario, pro-
ducir serios daños en las raicillas,
y aun atentar a la vida de la plan-

ta cuando al utilizar agua eleva-
da, quizá demasiado cara, se bus-
ca una economía no compensada
por la reiteración de labores su-
perficiales, tan comunes, en casos
semejantes, en los cultivos arbó-
reos de Levante.

El nuevo instruinento está fun-
dado en la medición de la resis-
tencia de una corriente eléctrica
que, por m^ed+io de conductores
a^decuados, atraviesa bloques de
,yeso enterrados a profundidades
diversas. Es claro que el bloque
alcanza fácilmente el equilibrio
higroscópico con e] suelo, y así,
en suelos secos, pasará menos
cantidad de electricidad que si el
bloque está húmedo, lo cual es
apreciado en una escala dividida
adecuadamente, cuyas indicacio-
nes pueden ser interpretadas me-
diante tablas que arrojan constan-
tes de humedad críticas para el
riego, según el suelo y la planta
cultivados.

Los bloques de yeso son peque-
ñas piezas de 2 x 3 x 5 cros., uni-
das a alambres que van a la su-
perficie, y el coste del aparato
es actualmente bastante elevado,
pues es del orden de las• 2.0()0
pesetas. Aunque parece que allí
donde el agua para riego es cara,
puede ser rápidamente amortiza-
do, por fijar con gran exactitud,
tanto el turno como el horario
más convenientes.
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CEREALES Y LEGUMBRES,

Impresión general.

C o m o ya adelantábamos en

otras impresiones, los negros pre-
sagios que se formulaban a la vis-
ta de la marcha del año agrícola
se han visto confirmados, y hoy

nos hallamos ante una cosecha que
va a ser más bien corta. Las dos
armas que han combatido contra

ella han sido : sequía y heladas.
En unos casos han actuado inde-
pendientemente. pero, por lo co-
mún, han sumado sus esfuerzos.

Así, en la mitad meridional de
España el daño ha sido irnputa-
ble a la falta de lluvias, y en la
parte septentrional, en donde la
planta aguantaba más, el hielo se
ha encargado de entenebrecer el

panorama,

Una vez más el refrán de que
c^si no hubiera abril, no habría año
ruin» se ha visto plenamente con-
firmado, En efecto, dentro de su
maldad, el mes ha tenido de todo.
El calor excesivo de alguna se-
mana ha causado perjuicios en
Iaén, Mur^ia y I_as Palmas. Los
fuertes vientos, en Murcia y Soria.
Las excesivas lluvias, en Vizcaya,
Oviedo y parte norte de Navarra.
Las bajas temperaturas en Teruel,
Soria, Albacete, Palencia, Valla-
dolli^d, ,Sevilla, Málaga, Alicante
(recordemos que, según la prensa
diaria, ha llegado el termómetro
a marca 5,6 y hasta 1 1 grados bajo
cero en diversos sitios). La sequía,
en Jaén, Albacete, Murcia, Ciu-
dad Real, Toledo, Madrid, Palen-
cia, Guadalajara y Valladolid

A mediados de este mes ha llo-
vido con generalidad en España.
Estas lluvias son escasas, pero con
tiempo suave, y aunque para la
mayoría de los cultivos de otoño
llegan tarde, si persisten pueden
hacer todavía mucho beneficio en
el campo : siembras de primavera,
viñedo, olivar> etc,

En Navarra, toda la parte baja

está buena. En Logroño está mag-
nífica la Rioja Alta y parte de la
Central. Todos los sembrados de
Salamanca han empeorado y los
de primavera tienen escaso des^-
rrollo allí y en Valladolid. En Pa-
lencia, el norte está mejor. pero
es lo menos cerealista.

Los cereales tienen buen aspec-
to en general en Huelva, Cádiz,
Sevilla, Santander, Oviedo, Coru-
ña, Burgos, Soria y Baleares, En
Teruel, los cereales de primavera
están bien. Han mejorado los sem-
brados en Castellón, Barcelona,
Gerona, Teruel y 1.ogroño, gra-
cias a los aguaceros de la segunda
quincena de abril.

TR ĉGO.

En Gran,ada, los trigos están
bastante bien, aunque con des-
igualdades. En Málaga hay de to-
do, ya que las lluvias se han re-
partado al azar. En Vizcaya, Ala-
va y Guipúzcoa están muy bue-
nos, habiendo espigado a fines de
abril. En Lugo marchan normal-
mente. En Segovia, si continua-
sen las lluvias iniciadas en es^tos
días de mediados de mayo, aún
podía ser buen año de trigo. En
Madrid, hasta ahora, el trigo se
defendía, pero de no llover pron-
to en cantidad empeorará rápida-
mente ; afortunadamente, e s t á n
muy impios. En Extremadura, por
ahora, están buenos los trigales.
En Córdoba, la sequía perjudica
grandemente a este cereal, cuya
cosecha será floja. En Jaén hay
mucho perdido ; si lloviese, aún
se arreglaría la Sierra. En Alme-
ría ha empeorado desde el mes
anterior, habiéndose perdido ya
media cosecha, De Albacete, im-
presión mediana. En Murcia, cada
vez más mal, hast^a el punto de
que no se va coger nada en seca-
no. En Alicante solamente están
normales los de regadíos tempra-
nos. Medianos, en conjunto, en
Valencia, y en secano, franca-
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m^:nte deficientes. Medianos en

'Tarragona. Erí Huesca, también

la impresión es pesimista ; están
mejor los de las tierras ligeras.
pero en las fuertes y en Los Mo-
negros vale bien poco la cosecha.
En Zaragoza puede decirse esto
mismo de Los Monegros, Caspe

y Belchi'te ; en el resto de la pro-
vincia se aproximan a la norma-
lidad hasta el presente. En Zamo-
ra, m^ala impresión. De Vallado-

lid ya se perdi un SO por 100 y
se teme con fundamento por el
resto. En Avila, y particularmente
en los terrenos flojos, los trigos se
presentan medianos. En la provin-
cia de Toledo, la Mancha y la Sa-
gra están f.atal, y el resto, poco
bueno. Toda la provincia de Ciu-
dad Real, mal, incluso el suroes-

te, que se defendía mejor.

CEBADA.

En Huelva, Cádiz y Cáceres gra-
naron bien las cebadas, En Alb•a-
cete está mejor la tardía que la
temprana. En Murcia se ha per-
dido mucho de la tardía. Han mer-
mado de v i g o r en Madrid. En
Guad.alajara h a n encañado con
escasa altura. En Ciudad Real han
desmerecido> como casi todos los
cultivos. En. León acusan la falta
de humedad. Los hielos han cau-
sado perjuicios en Zamora.

AVF.NA.

En Cádiz grana bien. La tardía
se defiende en Albacete mejor que
la temprana. Se perdió, en cam-
bio, de preferencia la tardía en
Murcia, En León necesitan agua
y han padecido por os fríos. En
Segovia se va perdiendo, por lo
desfavorable del tiempo. En Gua-
dalajara marcha mejor que la ce-
bad,a.

CENTENO.

En Albacete, mala cosecha. En
Lugo se registran daños por las
bajas temperaturas. En Orense tie-
nen buena vista, a pesar de los
hielos y de la sequía. En Zamora
los hielos han causado daños y
más aún en Palencia.

MAíz.

Tiene buena cara en Huelva.
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Retrasado en Sevilla. Se ha empe-
zado a sembrar en Asturias, Lugo.
Las Palmas, Murcia, Alicante, Ge-
rona, Navarra, Labores preparato-
rias en Guipúzcoa, y Santander,
para asociar con judías.

ARROZ.

Los planteles están normales en
Alicante. En Valencia tienen un
desarrollo precario y retrasado.
También lo están en Castellón. En
los de Geron.a han causado daños
los fríos. L.abores preparatorias
para la plantación en Alicante.
Han concluído estas labores en
Valencia. Se están plantando en
Sevilla. Se da en Tarragona la la-
bor de charugar.

LEGUMBRFS.

En Huelva, los garbanzos tienen
buen aspecto. En Cádiz están po-
co parejas. Marchan retrasadas en
Sevilla. En Córdoba tienen escaso
desarrollo y deficiente granazón.
Se teme mucho por la suerte de
los de Jaén, En Granada nacieron
muy bien. En Albacete, muy defi-
cienes. En Murcia se sembraron
en poca proporción. En Alicante
se desarrolla dificultosamente. La
sequía los perjudica gravemente
en León. Marchan bien en Bada-
joz y Cáceres.

Lentejas y yeros, desiguales en
Granada. Las legumbres de Alba-
cete, en general, no están mal, pe-
ro sí muy atrasadas : lo mejor, las
almortas, y lo peor, las lentejas.
Las habas está medianas en Ba-
leares. En Teruel y Zamora las le-
gumbres han sufrido por las bajas
temperaturas. L a s algarrobas se
han helado en Segovia y Avi1a. En
Madrid tienen muy buen aspecto
la veza y las almortas. En Guada-
lajara las legumbres están regula-
res. Se han sembrado judías en
Barcelona y Gerona. En Santan-
der los guisantes es lo único que
está mal. En Madrid se sembraron
los guisantes. En Las Palmas es
buen año de legumbres.

Labores del momento.

Sigue la recolección de habas
de verdeo en Huelva, Jaén, Gra-
nada (con buen rendimiento en re-
gadío), Málaga, Alicante (mediano
resultado, así como en los guisan-

tes), Baleares, Barcelona, Gerona,

Guipúzcoa (superior producción)
De guisantes, en Barcelona, Balea-
res y Gerona.

Empezó la siega de cebada en
Huelva, Málaga, Murcia (también
de avena y en el litoral), Alicante
(así como el trigo de ciclo corto).

Se han repartido abonos en Na-
varra, Palencia, Burgos y Cegovia.
Finalizaron las escardas en Huel-
va (hubo mucha hierba), Zamora,
Ciudad Real, Badajoz y Navarra.
Continúan en Málaga, Albacete
(poca hierba), Badajoz, L é r i d a
(guisantes y habas), Alava (trigo),

Santander y Segovia (cebada).
Finalizaron los gradeos, las bi-

nas y aricos en Baleares, Guipúz-
coa, Zamora, Salamanca, Burgos,
Madrid y Palencia,

Riegos en Ciudad Real, a ce-
bada y habas. Continúan las la-
bores de barbecho con dificultad
en Lérida, Zaragoza, Navarra,
Salamanca, Toledo, Ciudad Real,
Cáceres, Huesca y Teruel.

F.nf ermedades

En Huelva hubo roya y jopo.
En Cádiz, roya y fusarium en el
garbanzo. También bastante jo-
po en Sevilla y pulgón, en las ha-
bas. Ataque de Tropinota a: cen-
teno de Lugo.

OLIVAR.

La floración fué buena en Huel-
va, Jaén, Córdoba, Sevilla y Avi-
la. Sin embargo, por la escasa
humedad del suelo, se teme que
cuaje mal. Han. traído poca flor
los olivos de Madrid, Guadalaja-
ra, Almería y Alicante. La brota-
ción ha sido abundante en Cádiz,
Alicante, Badajoz y Cáceres. Por

el contrario, hubo poco brote en
Granada y Ciudad Real. En Hues-
ca y Mttrcia hay malas perspecti-
vas de cosecha. El estado del ar-
bolado es normal en Málaga y
Granada,

En Jaén, Almería y Cáceres
acabó la primera labor de arado.
Siguieron dándose segundas y ter-
ceras, con terreno muy duro. Bi-
nas en Cádiz y Tarragona. Aca-
baron las limpias en Tarragona,
Teruel y Cáceres.

En Sevilla, los fríos han causa-
do perjuicio a los olivos.

VID.

El mes de abril, tan pérfido, ha
ocasionado con sus heladas gran-
des perjuicios en el viñedo, por
haber coincidido con la brotación.
I.os perjuicios han sido de mu-
cha importancia en Lugo, Ciudad
Real, Albacete, Alicante ( térmi-
no de Villena), Teruel, Logroño,
Orense, 1_.eón (en donde, por cier-
to, la brotación venía adelanta-
da), Zamora, Valladolid, Avila,
Madrid, G u a dalajara, Toledo,
Ciudad Real y Granada. En Mur-
cia, los perjtticios son debidos a
la sequía. Por el con,trario, la bro-
tación ha sido buena en Huelva.
Cádiz, Córdoba, Alicante (zona
marítima), Baleares, Z a ragoza,
Badajoz y Cáceres En Alava, las
lluvias mejoraron mucho este cul-
tivo.

En Málaga, Madrid, Alicante y
Albacete, se da la segunda labor
de arado. En Grai^ada, la terce-
ra. En Burgos y l^érida también
se está arando el viñedo. Entre-
cavas en Lérida, Burgos y Ma-
drid.

Eñ Huelva y Cádiz hay algo de
mildiu. En dichas provincias, así
como en Córdoba y Almería, se
daban tratamientos anrticriptogá-
micos. Se registra bastante pul-
gón en Huelva. En Cádiz se com-
bate eficazntente el agrotis, y en
Albacete, la altica y la piral.

PATATA.

Continúa el arranque de la tem-
prana en Huelva (medianos ren-
dimientos), en Cádiz con adelan-
to, con vistas a los buenos pre-
cios), Málaga, Almería (con ren-
dimiento menor que en 1949).
C,erona (con buen resultado), Las
Palmas (con buen rendimiento se
exporta a inglaterra), Santa Cruz
(también bajo buenos auspicios).
Finaliza la plantación en Huelva
(zona de la sierra), Huesca (na-
ciendo bien), Vizcaya, Guipúz-
coa (estorbada por las muchas
lluvias), Coruña, Salamanca, Ma-
drid, Guadalajara, Cáceres y Las
Pal^mas.

Sigue la operación en Almería
(en regadío), Lérida (zona tardía),
Zaragoza, Logroño, Gerona, Ala-
va (con exceso de humedad), Ali-
cante (zona de Villena), 1.ugo,
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Orense, León, Soria (con terreno
muy seco), Valladalid, Palencia y
Guadalajara. Empezó hace poco
en Burgos y Avila (luchando tam-
bién con la dureza del terreno).
Labores preparatorias simplemen-
te en Lugo, Burgos y Lérida (zo-
nas más tardías).

Las patatas tienen buen aspec-

to en Sevilla, Huelva, Granada,
Málaga, Murcia, Valencia, Barce-
lona (en regadío, habiendo me-

jorado en secano), Santander

(también han mejorado) y Astu-
rias,

I_a nascencia fué irregular en
Málaga y en Alicante (por causa
de la simientel. En cambio, nació
muy bien en Cáceres y Lérida.
;El,! ,desarro^llo es^ poco uniforme

en Valencia, aunque no hay fa-

llos. En Castellón marchan retra-
sadas por los fríos. Se escardan
en las vegas de Granada, La Co-
ruña y Guipúzcoa ; recalces en
Alicante ; cavas en Zaragoza y
en Lérida (a las temperaturas del
Segre). En Navarra, el exceso de

agua perjudica en el secano a las
patatas. En Guipúzcoa tiene. de-
masiadas hojas, por la muclta llu-
via. En Santander hay desigual-

dades. Se heló el primer brote en

Jaén. También se helaron en el
regadío de Navarra, en Logroño,

Lugo, Orense, León, Valladolid

y, sobre todo, eri Ciudad Real.
En Madrid attmentó la zona pa-

tatera este año.

REM^OLACHA.

En Granada y Almería, los re-

molachares tienen buen aspecto,
favorecidos por las últimas llu-

vias.
La remolacha nació bien en

Málaga (salvo en donde no llo-
vió), Zaragoza, Teruel (donde llo-
vió, y en tierras frescas), Zamo-
ra (las más tempranas), Salaman-
ca y Navarra. Por el contrario, la
nascencia fué difícil en Jaén, Va-
1ladolid sobre todo, en tierras
fuertes), Palencia, Soria, Segovia,
Avila, Madrid (salvo en tierras li-
geras) y Guadalajara.

A fines de abril continuaba la
siembra en Burgos y Ciudad Real.
Las heladas han perjudicado a lo
tardío, sobre todo en Salamanca
y Huesca (también aquí hubo da-
ños de los vientos). En Alava, la
vegetación va retrasada por el

exceso de lluvia. En cambio, en
Huesca hubo que combatir con
riegos y laboreo superficial la ex-
tremada dureza de la tierra.

Hubo ataques de «pulguilla» ,
aunqtte sin gran importancia, en
Jaén, Huesca, Zamora, Palencia,
Madrid y Guadalajara.

At..co^órv.

El tiempo ha venido suma-
mente desfavorable para este cul-
tivo, a] menos en su zona tradi-
cional, por lo cual se han frustra-
d.o en gran parte los buenos pro-
pósitos que tenian los agriculto-
res en orden a una gran expan-
sión del cultivo. En Sevilla, Cá-
diz y Huelva, principalmente en
regadío, la siembra se ha hecho
en buenas condiciones y el naci-
miento ha sido satisfactorio En
cambio, en Córdoba, en donde
radica fundamentalmente el culti-

vo de secano, en muchas parce-
las no ha llegado a nacer o no se
ha sembrado siquiera, ante e] po-

co tempero que tenían los barbe-
ehos. Si a mediados de este mes
hubiese llovido en forma, todavía
allí habría habido resiembra ; pe-
ro ha seguido Iloviendo más en
Sevilla que en Córdoba. Tampo-
co se ha intensificado el cultivo
en Jaén, contra lo que se espe-
raba. En Murcia y Alican;te, a fi-
nes de ahril comenzó la siembra.
En Lérida, a primeros de rr.ayo
se sembraba con ticmpo no muy
favorable. En Aragón se sembró
normalmente una zona pare.cida a
la de años anteriores. En Zamo-
ra, Valladolid, Toledo y Ciudad
Real, ]uchan.do con el poco tem-
pero de las tierras. En la prime-
ra de estas provincias se va a en-
sayar un nuevo método de siem-
bra por trasplante.

El ESTUD 10 D E l05 Ol IGOELEMENTOS
El pasado año ha tenido lugar

en Australia una reunión del Com-
monwealth, en la que se ha con-
cedido especial atención al estu-
dio del empleo de materias ferti-
lizantes, así como a las reacciones
de los vegetales respecto a los oli-
goelementos, demostrándose la
necesidad de investigar si estos
últimos son directamente utiliza-
dos por las plantas o si, al con-
trario, primeramente son asimila-
dos por la flora microbiana.

En lo que concierne a las de-
ficiencias de los suelos en elemen-
tos minerales, el Profesor Walla-

ce indicó la técnica original que
él utiliza para establecer dicho

diagnóstico, y que consiste en
cultivar hongos comunes sobre
muestras de suelos y calcular el
grado de deficiencia según la co-
loración, y otras características ex-
ternas de estas plantas, cuya prin-
cipal ventaja, como tests, es la de
su crecimiento extraordinariamen-
te rápido, que permite establecer

el diagnóstico en un plazo de cin-
co días, mientras que harían fal-
ta varios meses para cualquier otra
especie vegeta'1.

Respecto a este mismo proble-
ma, otros delegados señalaron los
progresos realizados en los méto-
dos de detección, de los que re-

sulta el constante aumento de los
casos de deficencias minerales
efectivamente registradas durante
el curso de los últimos años.

El Profesor Albrecht, de la Uni-
versidad de Missouri, denunció la
alarmante disminución del conte-
nido de proteínas que ha obser-
vado recientemente en los trigos

.
y maíces, enomeno que no pue-
de explicarse por ninguna otra ra-
zón aparente, si no es la de la
disminución de la fertilidad del
suelo. Añade dicho profesor que

se habían iniciado una serie de
investigaciones a tal efecto, que

consistían en alimentar lotes dife-
rentes de animales con forrajes
recolectados sobre parcelas trata-
das previame^nte de distintos mo-
dos, observando las irreQUlarida-

des en el desarrollo de tales reses
consecutivo a dichos raciona-
mientos.

Finalmente, sir Edward Salisbu-
rv declaró que los resultados ya
obtenidos en la investigación y
corrección de las deficiencias mi-

nera'les permiten esperar en urt
próximo porvenir considerables
progresos, de los que sería bene-
ficiaria no sólo la cantidad, sino
más aun la calidad de las pro-
ducciones agrícolas.
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FERIAS Y MERCADOS

,, ^ ^

^^.^^.^^^^^, ^

En Galicia, la concurren•cia fué
normal y sólo escaseó en Ponteve-
dra para lo que no era porcino de
recría. Las transacciones más nu-
merosas lo fueron en la provincia
de Orense, manteniéndose los pre-
cios en toda la región. En _4stu-
rias estuvieron los mercados con
desanimación, no obstante lo cttal
se efectuaron bastante opPracio-
nes a cotizaciones en alza. El va-
cuno y caballar estuvo poco re-
presentado en las pla^:a^: santan-
derinas, disminuyerdo mucho las
exportaciones a otras zonas espa-
ñolas ; transacciones abundantes y
precios sostenidos.

En las Vascongadas, concurren-
cia normal, salvo para equino y
novillos en Alava, y lanar y porci-
no en Guipúzcoa. En Alava, las
transacciones en cerdío y vacuno
fueron numerosas. Precios soste-
nidos, excepto en cabrío y porci-
no, que quedaron en baja en las
plazas guipuzcoanas.

En León. hubo normal concu-
rrencia, y los precios se rnantu-
vieron sostenidos, realizándose es-
caso número de transacciones. En
]a provincia de Zamora se cele-
braronj los^ mercados ^habituales,
excepto los de la capital y Toro,
por estar declarada en ambos tér-
minos la fiebre aftosa. La concu-
rrencia fué men•or que en meses
anteriores.

En Valladolid se celebraron los
mercados de Medina, Olmedo,
Alaejos y Tordesillas, si bien con-
tinúan apareciendo focos de glo-
sopecja. La concurrencia en lanar
fué grande, no así en las restan-
tes especies ; los precios se man-
tuvieron sin variación, en tanto
que subieron en Soria y Logroño.
En Burgos sólo subieron las coti-
zaciones en porcinp. En Segovia,
concurrencia normal, pocas tran-
sacciones y precios sostenidos, lo
que tambiPn ocurrió en Avila.

En Aragón no se celebraron fe-
rias durante el mes en la provin-

cia de Huesca. En las otras dbs
provincias la concurrencia f u é
abundante, mientras que las tran-
sacciones fueron. más numerosas
en Terue] que en Zaragoza. Pre-
cios en alza para todas las espe-
cies. En Navarra se celebraron los

mercados habituales en normales
condiciones, con bastantes tran-
sacciones y precios sostenidos, si
bien con la particularidad de que
el vacuno de vida se cotizó a me-
nor precio que el mes anterior y,
en cambio, el de abasto se elevó
algo.

En Cataluña, y excepto en los
mercados de la provincia de Bar-
celona, la concurrencia fué esca-
sa. Precios sostenidos, salvo el
porcino en Barcelona y las terne-
ras en Tarragona, que se co^tizaron
en alza.

De Castilla la Nueva, en Ciudad

Real se celebraron las ferias y
mercados acostumbrados, un.a vez
desaparecidos los focos de glo-
sopeda, con concurrencia normal
y precios en alza, en tanto yue en
las restantes provincias éstos que-
daron sostenidos, siendo en Ma-
drid muy pequeño el número de
transacciones.

En Alicante y Murcia, bastarites
transacciones. bajando en aquélla
los precios para el vacuno y que-
dando sostenidos en la segunda
provincia con carácter general.
Esto mismo ocurrió en Valencia,
mientras que subieron las cotiza-
ciones en Castellón.

En Extremadura se celebraron
las ferias de Villagonzalo y Santa
Amelia, en Badajoz, y las de Al-
cántara y Navalmoral, en Cáceres.
Las cotizaciones quedaron sin va-
riación, registrándose en Badajoz
sólo transacciones en porcino de
destete.

Escasa concurrencia en Grana-
da y Jaén, con más transacciones
en ésta que en aquélla, a precios
sostenidos. No hubo ferias ni mer-
c.ados en Málaga, y en Almería
la concurrencia de vacuno, porci-
no y caballar fué normal. Los pre-

cios, en general, se mantuvieron
sostenidos, excepto en porcino,
cuyo valor descendió.

En los mercados gaditanos es-
casa concurrencia de toda clase
de ganado, con reducido número
de operaciones y precios susteni-
dos. En Córdoba no se celebraron
ferias n.i mercados. En los onu-
benses sólo concurrió caballar a
cotizaciones in.variables. También

se mantuvieron éstas en Sevilla,
donde no hubo muchas transac-
ciones y la concurrencia fué muy
abundante en vacuno, cabrío y ca-
ballar.

ESTADO S.4NiTAR10

En Galicia, el censo pecuario
se mantiene estacionado, con la
sola variación de L.ugo, donde au-
mentó el referente al lanar y al
cabrío. En Asturias, el estado sa-
nitario es mediano, sobre todo en
vacuno y lanar. En cambio, aquél
es, en general, bueno en• Santan-
der, donde el censo no acusa va-
riación. En Vascongadas, censo
estabilizado y satisfactoria sani-
dad, excepto en el vacuno y lanar
vizcaínos. En Zamora hay algunos
focos de fiebre aftosa. En L.eón
no hay variación en el censo pe-
cuario. En Valladolid aumentó el
censo porcino y en Soria el lanar.
En; Avila el estado sanitario es
malo. En Logroño, la paridera no
pasó de mediana. Salvo en Zara-
goza, en el resto de Aragón y en
Navarra el estado sanitario es sa-
tisfactorio. En Cataluña también
éste es bueno, con la única excep-
ción de Gerona y sólo en lo rela-
tivo al vacuno. En Castilla la Nue-
va ocurre igual respecto a la exce-
lente sanidad, quitando Toledo,
donde hay algunos casos de glo-
sopeda. El censo pecuario dismi-
nuyó en Alicante, aumentó en
Castellón y permanece sin varia-
ción en Murcia y Valencia. En Se-
villa, mediano estado sanitario en
vacuno, lanar y porcino, igual que
en Huelva.
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SITUAC4ÓN DE LOS PASTOS

En Galicia presentan las prade-
deras magnífico aspecto, siendo
tambié^n bueno el que ofrecen en
las region.es asturiana y santande-
rina. Otro tanto puede decirse de
1 a s provincias Vascongadas y
León, En cambio, en Zamora y
Palencia la situación empezaba a
ser crítica, si bien las últimas Ilu-
vias mejorarán aquélla sensible-
mente. En Segovia y Burgos, los
pastos presentaban regular aspec-
to, y en las restantes provincias de
Castilla la Vieja, sólo mediano, si
bien también las recientes preci-

pitaciones y el calor nada excesi-
vo variarán totalmente el panora-
ma. Los pastos, que estaban muy
buenos en la parte alta de Hues-
ca, han mejorado últimamente en
7_aragoza y Teruel En Cataluña,
también mejoraron éstos en Gero-
na y Tarragona, pues en las otras
provincias ya estaban bien ante-
riormenre. En las provincias de
Castilla la Nueva mejoraron igual-
mente los pastos con las recientes
lluvias. E^rl la región valenciana,
salvo en Castellón, hay bastante
hierba. Los pastos se pueden cali-
ficar de excelentes en Extremadu-
ra y Andalucía.

gelatina, etc , encerradas en tram-
pas de cristal, han tenido éxitos
definitivos.

La separación del insecto del
vegetal o animal es otro medio
de lucha ; pero, en este sentido,

los productos insectífugos tienen
todavía escasa aplicación. Cierto
número de tóxicos, coma el al-
canfor, naftalina, pelitre, roteno-
na, etc., son repulsivos para cier-

tos dípteros ; los mosquitos son

repelidos por la esencia de citro-
nela, que en los trópicos es usa-
da mezclada en la proporción del

2 por 100 de la esencia del Cym-
bopogon citratus con aceite de
coco, para protegerse la piel con
eficacia absoluta contra el moles-
to jen-jen.

Varios productos sintéticos tie-
nen acl.isado valor, como Ja mez-
cla de cal, alúmina y agua. com-

tra la Popilia japonica ; la feno-
thiazina y el tetrametilthiurano,

contra el escarabajo de la patata.

Es posible progresar grande-
mente en este campo de los pro-
ductos quimiotácticos, con lo que
se perfeccionará con nuevas ar-
mas la lucha contra los infinitos
insectos dañinos a las plantas.

Productos atractivos y repelentes para los insectos
Entre los medios de lucha con-

tra los insectos figuran ciert^os pro-
ductos químicos que ejercen un

quimiotactismo positivo o negati-
vo sobre aquéllos, utilizándose los
primeros unidos a diversos tipos

de trampas, y los segundos incor-
porados a disolventes que tienen

también influencia en la eficacia.

Los insectos son guiados en sus
actividades por atracciones ali-

menticias, sexuales o de puesta,
casi siempre relacionadas por el

sen•tido del olfato a distancia o

por contactos directos, que pue-
den ser utilizados para inhibir la
reproducción de la especie, con
alcance sem^ejlante a la destruc-

ción de los individuos, y aun su-
perior, como sucede en los casos
en que un insecto queda fuera del
alcance de los insecticidas por en-
terrarse o vivir en el interior de
los órganos vegetales.

Un ejemplo bien patente es el
efecto del alcohol etílico, produ-
cido por la fermentación de rolos
d^e banano cerca del gorgojo de
los bananares (Cosmopolites sor-
didus), muy difícil de atacar, por-
que su gruesa larva se desarrolla
en el interior de los rizomas.

Cĉtro caso es el efecto atractivo

de la esencia de citronela, el eu-
genol o el geraniol, cerca de la
Popilia japonica.

La Carpocapsa es sensible a
atractivos de tipo alimenticio, co-
mo el jarabe de melazas, nethol,
sulfato de nicotina y ácido valéri-

no ; el gusano del tabaco (Proto-
parce sexta) es atraído por el ace-
tato de amilo y benzoato de iso-
amilo.

Para diversas moscas (Dacus,
Ceratitis, R h a goletis, Anastre-
pha), las soluciones débilmente
concen.tradas de amoníaco produ-
cido por hidrólisis d^e la soda so-
bre sustancias ricas en proteína,
como sangre, levadura, caseína,

L A A C T
L o s antibióticos habrán sido

hasta ahora estudiados para com-
batir terribles afecciones de la hu-
manidad ; pero ahora, con el des-
cubrimiento de la doctora Alma
Whiffen, se abre un campo nuevo
en la terapéutica vegetal.

El mismo hongo que suministra
la estreptomicina produce la acti-
diona, que está siendo objeto de
estudios por parte del incansable
Consejo Nacional de Investigacio-
nes de los Estados Unidos.

Los trabajos preliminares han
mostrado que soluciones acuosas

del antibiótico al 1 por 10.000 son

dañinas a las plantas jóvenes de
avena y judías ; pero, en cam-

bio, a la concentración del I por

100.000 no ocasiona daños a las
plantas, y, en cambio, destruye

completamente en un plazo de
cuarenta y ocho horas las infec-
ciones que el oídio provoca en
las judías, rosales y tomateras.

I D I O N A
Se trata ahora de comercializar

el descubrimiento haciendo eco-
nómico su empleo, buscando ve-

hículos para las mezclas, deter-
minan:do dosis y concentraciones
óptimas ; en fin., ampliando el
campo de sus aplicaciones a otros
hongos parásitos y a más plantas.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFEHTAS

GRANJA R^^AKIIL-ASTRACAN.
San Míguel, 6. Mula (Murcía). $e
venrlen hembras reproductoras aelec-
cíonadas.

SEMILLA DE ALFALFA ORIGEN

TOTANA. Lérida (Aragón). Triple se-

lección con máquina DDSCUCUTA-

DORA Marot a presencia mis clien-

t^. Francisco Fernández Lean «SE-

MILLAS». Cava Baja, 24. Madrid.
VENDO MAQUINA TRILLADORA

marca «FRANCO-HONGRAISE» , ca-
pacidad 10.004 kílogramos. Teléfono
31-31-56.

VENDO MOTOR DE GAS POBRE,
18/20 HP., marca «AZNAR», en per-
fecto funcionamiento. Tel. 31-31-56.
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Contra el escarabajo de la
patata y plagas de los
frutales y viñedos

ACCION INFALIBLE

EMPLEANDO

^

ARSENIATO de PLOMO al 30°0
Y

ARSENIATO de CAL al 30°^
L L O F A R

EL ARSENIATO NO ESTERILIZA NI MINERALIZA LA TIERRA

NO LA HACE INUTII

\

S. E. de Industrias Químicas y farmucéuticas ^ L O FA R
Alcalá, 21 • M A D R I D • Teléf. 211130
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CONSTITUCION DE LOS COLE-
GIOS DE INGENIEROS AGRO-

NOMOS

En el Boletfn Oficial del Estado del
día 27 de abril de 1950 se publica un
llecreto del Ministerio de Agricultura
cuya parte dispositiva dice así:

Artículo 1.^ Bajo ]a dependencia

del Ministerio de Agricultura, a todos
los efectos gubernativos y administra-
tivos, se autoriza la constitución de
los Colegios de Ingenieros Agrónomos
como Corporaciones de carácter oficial
y con plena personalidad jurídica para
el cumplimiento de sus fines.

El Ministerio de Agricultura cteter-
minará el número de Colegios a esta-
blecer en e1 territorio nacional, la ca-
pitalidad de cada uno y las provincias
que deUe abarcar.

Art. 2.^ Como Orgaxiismo superior
rector de todos los Colegioe existirá
tm Consejo Superior de Colegios, que
se relacionará con el Ministerio de
Agricultura a través de la Asociación
vacional de Ingenieros Agrónomos.

Los órganos rectores de cada Cole-
gio serán el Decano, la Junta de Go-
bierno y la Junta general de cole-
giados.

Tanto para el Consejo Superior dc
Colegios como para ]os Colegios ,y sus
órganos rectores se fijarán en sus Es-
tatutos generales y particulares las
respectivas facultades.

Dentro de un plazo de treinta dfas,
contados a partix• de ]a publicación de
este Decreto, la Asociación Nacional
de Ingenieros Agrónomos constituirá
provisionalmente el Consejo Superior
cie Colegios de Ingc:nieros Agrónomos.
que, a su vez, en el plazo de seis Tne-
ses desde dicha constitución, elevará
al Ministerio de Agricultura, para su
aprobación, el proyecto de Estatutos
generales por el que ha de regirse, y,
xma vez aprobado éstc, se constituirán
los Colegios, así como el Consejo Su-
perior.

Art. 3.^ Como fines de los Colegios
de Ingenieros Agrónomos se enume-
ran, a título enunciativo y no limita-
tivo, los siguientes:

a) El asesoramiento al Estado ,y a
los particulares en las materias de su
competencia, emitiendo informes y re-
solviendo las consultas que le sean
interesadas por las Corporaciones ofi-
ciales, personas o entidades particu-
lares o por sus mismos colegiados.

b) Informar, cuando para ello se
les requiera, en las modificaciones de
la legislación vigente en cuanto se re-
lacione con la profesión de Ingeniero
Agrónomo y proponer a las Corpora-
ci^nes oficiales, cuando lo estime pre-

ciso, aquellas reformas u orientacio-
nes nuevas que tiendan a mejorar los

intereses nacionales q u e colectiva-
mente les están encomendados.

c) Impulsar el desarrollo de las la-
bores científicas y culturales relacio-
nadas con la especialidad.

d) Cooperar con la Administración
de Justicia en la designación de los
Ingenieros Agrónomos que hayan de
realizar actuaciones profesionales an-
te Juzgados y Tribxmales.

e) Organizar y desarrollar la previ-

sión entre los colegiados.

f) Representar y defender los de-
rechos e intereses profesionales de los
colegiados y velar por el prestigio,in-
dependncia y decoro de la clase, tanto
en las relacione srecíprocas de los
ingenieros Agrónomos entre sí como
en las que mantengan con las colec-
tividades y particulares.

g) Organizar los servicios para el

cobro de honorarios en los trabajos

profesionales.

h) Perseguir ante los Tribunales de
Justicia a aquellos que, sin poseer el
debido título, trataran de ejercer fun-
ciones que competan exclusivamente
al Ingeniero Agrónomo y a los que,
poseyéndolo, no se atengan, en el cum-
pliimento de su labor profesional, a
los requisitos legales establecidos al
efecto.

i) Ejercer las medidas disciplina-
rías rrlativas a los colegiados, sancio-
nando sus faltas con ]as correcciones
leevs o medias que se señalen en los
Estatutos y elevando al Ministerio de
Agricultura con su informe las que
envuelvan suspensión en el ejercicio
de la profesión por más de seis meses.

j) Acordar la expulsión de los que
fuesen condenados por sentencia fir-
me por delito estimado como infaman-
te en el concepto público o cuando,
por graves o reiteradas faltas de de-
coro profesional, se hiciesen indignos
de pertenecer al Colegio. Cuando el
acuerdo sea de exptIIsión, el intere-
sado podrá recurrir ante el Ministerio
de Agricultura. En el caso de faltas
cometidas por un Ingeniero Agróno-
mo funcionario público, pero precisa-
mente en el ejercicio libre de la pro-
fesión, el Colegio aplicará, o propon-
drá en su caso, las sanciones que, con
arreglo a los Estatutos sean de aplica-
ción, sin perjuicio de lo cual dará
cuenta al superior jerárquico del fun-
cionario, por si estimase conveniente
la aplicación de sanción dentro de la
esfera administrativa.

Art. 4.^ Los Colegios de Ingenieros
Agrónomos podrán i m p o n e r a sus
miembros en la amplitud y modalida-
des que determine el Reglamento que

^^^Sĉ
ha de aprobar cl Ministerio de Agri-
cultura:

a) Cuotas mensuales.
b) Tanto por ciento de sus ingre-

sos profesionales por proyectos y tra-
bajos particulares en la forma que se-
ñale el referido Reglamento, en el que
se establecerán también las aportacio-
ns que hayan de hacer los Colegios
regionales al Consejo Superior.

Art. 5.^ A partir de la fecha dc
aproUación de los Estatutos del Con-
sejo Superior de Colegios de Ingenie-
ros Agrónomos, no podrán éstos libre-
mente ejercer dicha profesión sin ha-
llarse incorporados a uno de los Co-
legios que se crean por el presente
Decreto, exceptuándose, por lo tanto,
de dicha colegiación obligatoria a]os
Ingenieros que sólo ejerzan ftmciones
y realicen trabajos correspondientes
a servicios oficiales.

Será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 3.^, apartado h), a aquellos
Ingenieros Agrónomos que, no estan-
do colegiados, realicen en la esfera
privada trabajos técnicos propios de
su especialidad, considerándose como
tales los establecidos en las disposi-
ciones vigentes.

Art. 6.^ Por el Ministerio de Agri-
cultura se darán las normas necesa-
rias para la aplicación y desarrollo del
presente Decreto, aprobando, en su
caso, los Estatutos generales, la dis-
tribución de los Colegios y los Esta-
t.utos particulares de éstos.

Así lo dispongo por el presente I)c-
creto, dado en Madrid a 31 de marzo
de 1950.-FRANCISCO FRANCO.-Ef
miinstro de Agricultura, Carlos Rein
Segura.

PLANTAS MEDICINALES RE-

GLAMENTADAS Y PROTEGI-

DAS DUR ANTE LA CAMPAÑA

1950-51

En el Boletín Ofieial del Estado
del día 28 de abril de 1950 sc pu-
blica una Orden deL 1VIinisterio de
Agricultura, cuya parte dispositiva
dice así:

Artículo 1.^ En cumplimiento de
lo ordenado en el artículo 17 de la
Orden ministerial de 14 de abril de
1947, se considerarán durante el año
actual coma incluídos en la reglamen-
tación dispuesta en dicha Orden las
siguientes especies : acónito, adormi-
dera, árnica, arraclán, bardana, bele-
ño, belladona, cebolla, albarrana, cól-
chico, cornezuelo, digital, efedras,
enebro, espino cerval, genciana, man-
zanillas, té de España, tilo, valeriana
y zaragatona.
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Art. 2^ Dentro del grupo indicado
en el artfculo anterior se clasificarán
como protegidas durante el mismo pe-
ríodo de tiempo, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 8^ de la Oc•-
den ministerial de 31 de julio de 1945,
las especies siguientes: árnica, arra-
clán, belladona, efedras y genciana.

Art. 3.^ La protección de las espe-
cies señaladas en el artículo preceden-
te se basará en el cumplimiento de los
siguientes requisitos generales, apar-
te de los que se especifiquen en las
instrucciones particulares q u e se
acompañan a la tarjeta de recolector:

1.^ Arnica. - Prohibición de reco-

lectar rizomas y hoja, salvo en aque^
llas zonas y épocas para las que se
autorice expresamente. Permitida la

recolección de flores durante el ve-
rano.

2.^ Arracld^r^.-Prohibíción dc reco-
lectar cualquier órgano o parte de él,
salvo en Galicia o, posteriormente, en
aquellas zonas para las que :^e autori-
ce expresamente ]a recolección por ]a
Comisión de Plantas Medicinales.

3.^ Belladona. - Prohibición de re-
coger raíces y frutos. Permitida la de
hoja durante los últimos meses de
primavera ,y los de verano.

4.^ Efedras.-Prohibida su recolec-
ción en las provincias de Madrid, Gua-
dalajara, Zaragoza, Navarra y Alme-
ría. En las demás provincias, permiti-
da la siega de la parte aérez durante
los últimos meses de verano y los de
otoño.

5.^ Genci¢na. - Prohibición de re-
colectar rafces, salvo en aquellas zo-
nas, para cuyo caso la recogida se ha-
rá durante el último mes de verano
y los primeros de otoño.

Art. 4.^ Siguen vigentes las dispo-
siciones contenidas en los artículos
4.« y 5.^ de la Orden ministerial de 8
de abril de 1949 relativas a los be-
neficios que se conceden a los culti-
vadores' de belladona y menta piperi-
ta, al objeto de fomentar cl cultivo en
España de dichas especies medicina-
les.

Madrid, 22 de abri] de 195Q-Kein.

ĉrtwacto deG
BOLETIN . OFICIAI^

DEL ESTADO
'J.onas dc cultivo dcl alKrrdón. ISzpurtadores de almeudra Y avella,ua.

Ordenes del Ministerio de .Agricultu- Administración C'entral.-Circular de

ra, fecha 17 de marzo de 1950, por Ias la Comisión para el Comercio de la Al-

que se regulan las condiciones de con- mendra y Avellana, dependíente de los

cesión de las Zonas 8 a, 9.^ y 10? de] Ministerios de Agricultura e Industria

algodón. («B. O.» del 15, 18 y 19 de y Comercio, transcribiendo relaciones de

abril de 1950.) exportadores dea ]mendra ya vellana, así

como de almacenistas descascaradores.
(«B. O.» del 19 de abril de 1950.)

En el «Boletín Oficail del 19 de abril

de 1950 se publíca una rectificación a

]a primera de las Ordenes citadas, rela-

tiVa a la ZOria 8.a

Clasificación de vías pecuarias.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 3 de abril de 1950, por la que se

aprueba ]a clasifícación de vias pecua-

t ias exístentes en el término municipal

de Fuensaldañ (Valladolíd). («B. O.» del

de abríl de 1950. )

Precios para las carnes de KanadO lanar

y cabrío.

Adminstración Central.-Rectificación

a la Circular número 738 de la Comisa-

ría General de Abastecimientos y Trans-

portes, fecha 5 de abríl de 1950, por la

que se fijaban los Precios para las car-

nes de ganado lanar y cabrfo. («B. O.»

del 18 de abríl de 1950.)

ltegulación det mereado de hilus.

Adminístración Central.-Circular nú-

mero 7 del Servicio del Esparto, depen-

diente de los Minísterios de Industria y

Comercio y Agricultura, por la que se

dan normas para regular el mercado de

hilados. («B. O.» del 23 de abril de 1950. )

Corriente. comerciales pxra latir leíías ^

carbones vegetales.

Administración Central.-Circular nú-

mero 740 de la Cbmisaría General de

Abastecimientos Y Transportes y núme-

ro 21 del Servicio de la Madera, por las

que se señalan las corrientes comercia-
:es par las leñas y carbones vegetales.

(«B. O.» del 25 de abril de 1950.)

('onvueutoria a iugreso en la Escuela de

Peritos Agrículas de 8evilla.

Administración Central.--Convocatoria

fecha de 9 de marzo de 1950, de exa-

men de ingreso en la Escuela de Perí-
tos Agrícolas de Sevilla. ( «B. O.n del 2b
de abril de 1950.)

Obras de Colonización.

Decreto del Mínisterio de Agrícultura.

fecha 24 de marzo de 1950, por el que

se conceden benficios para las obras de

colonizacíón de la fínca «San Isídro» ,

en el término municipal de Málaga, del

Instítuo Nacional de Colonízacíón. («Bo-

letín Oficail» del 27 de abríl de 1950.)

Constitución de los Colegios de InKe»ie-
ros Agrónomos.

Decreto del Mínisterío de Agricultura,

fecha 31 de marzo de 1950, por el que

se autoríza la constitucíón de los Cole-

gios de Ingenieros Agrónomos. («B. O.»

del 27 de abríl de 1950. )

Normas para la próxiroa recolección dc

cereales Y leKUminosa^.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 28 de abril de 19^50, por el que se

dictan normas para la próxima recolec-

ción de cereales y leguminosas. («B. O.»

del 30 de abril de 1950. )

Regulaclón del comercio dc la patata.

Administración Central.-Circular nú-

mero 739-A, de la Gbmisaría General de

Abastecimíentos y Transportes, por la

que se díctan normas complementarias

para la regulación del comercio de la

patata para la campaña 1950-5L («Bo-

]erin Oficial» del 2 de mayo de 1950.)

KeKUlacíón del comercio de httevos.

Administración Central.-Circular nú-

mero 741 de la Comísaría General de

Abastecimeintos y Transportes, fecha 29

de abril de 1950, por la que se dispone

la regulación del comercio de huevos.

(«B. O.» del 2 de mayo de 1950.)

Productos intervenidos que necesit:ut

guía.

Administración Central.-Relación nú-

mero 95 de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, por la

qae se transcriben los productos inter-

venidos que necesitan guía para su círcu-

lación. («B. O.» del 4 de mayo de 19ó0. )

('ursillos de Capacitación Agrope+•naria.

Ordenes de 25 de abril de 1950, por

las que se organizan, por el Ministerio

de Agrícultura, los siguientes cursillos:

Tres cursíllos sobre Vlticultura, Gana-

dería y Abonos en la provincía de Ba-

leares.

Un cursillo sobre Avicultura en la

Granja Santa María de la Asunción, de

Nules ,( Caste116n).

Un cursillo sobre Reconstrucción del

viñedo en Calzada de Cal^atrava (Ciudad

Real ) .
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Materiales para cons-
trucción de carretera

A. Montenegro, Cáceres.

Tengu una finca qur> atraviesa utta carretera
de tercer orde>n, la cual está en vísperas de re-
paración, v mr^ inl^>rr>saria .saber los sigtti^nlt>s
extremos:

1.° Si puc^du m.arcar los sitios dondv c>l cort-
tratista puede coger la piedra, pues en otras
ocasionca su extrarciótt nte ha catzsarlo pr>rjui-
cios.

2.° Si puedo exigir tnt precio lwr metro cú.-
bico de piedra almendrilla-.

3.° Cuá.nto suele sr>r el i^alor de dirho nze-
tro cúbico de almendrilla.

El pliego de condiciones ^enerales para la contra-
tación de las obras piíblica5 de 13 de marzo de 1903
dispone lo siguientc :

Artículo 19. Irtdr>mnizaciones de daiws y pe^r•ju,i-
cios qtte son dr> cue>ztta del contratista.-Será de cne.tl-
t^t del contrati^^ta indemnizar a los propietarios de.
todos los daños que se causen con la explotación de
canteras; con la exiracción de tierras para la ejecu-
ción de terraplenes; con la ocupación de terreno^
ltara formar caballeros y para colocar talleres y ma-
teriales; con la habilitación de caminos para el trans-
porte de éstos y con las demás operaciones que re-
qniera la ejecución de ]as obras.

EI contratista cumplirá los requisitos que prescri-
ben las disposiciones vigentes sobre la materia, a
nt.c>nos que se conveztga amigablemente con los pro-
pietarios acerca de la tasación. y pago de los perjui-
cios causados, debiendo en este caso exhibir, cuando
fuere requerido, el convenio que con ellos se hubie-
se celebrado.

El artículo 20, Dercch.os del contratista en la ad-
yuisicirín de materiales para las obras, dlce lo si-
;;uiente : EI contratista podrá aproveohar, con des-
tino exclusivo a las obras de su contrata, los mato-
riales del reino mineral que se encuentren en los
terreuos del Estadcr o del común rle los pu,eblos, así
como abrir y explotar canteras en ellos, sin abonar,
por tal concepto, arbitrio, impuesto o indemnizaeión
dc ninñuna ospecie, pero sujetándoso a las rPglas de
Oolicía que sP 1P marquen por los encarrados de la
administración y vigilancia de dichos terrenos, a los
cuales deberá dar aviso por anticipado, y respetando
t^ respondiendo de las servidumbres existentes, así

como adoptando las medidas oporttmas para no pcr-
ttu•bar el libre y seguro uso de dichus terenos.

Estas disposiciones las confirman las Reales Orde-
ues dP 5 de junio de 1925 y 10 de febrero de 1928.

En los Reales Decreto; de 10 de octubre de 190'?
^ 21 de enero de 1905 se especifican los trámites a
cumplir para el aproveahamiento dc° materiales r> ĉt
/os m.orttes ptíblicus.

Como se ve, por todas estas disposicione, ^olamen-
te se hace referencia a los montes piíb]ic•us, cauces
dt lo, ríos ti- dentá, terrenos de dominio ptíblico; no
a la5 fiucas de propiedad partieular. Ahora bien, el
artículo 55 de la Ley de expropiación forzosa de
l0 de enero de 7879, en su párrafo tercero, dispone:
«(Se lrodrán ocupar temporalmente los terrenos de
propiedad particular.) Con la r>xtración de materia-

les de toda clase necesarios para la. c>jecución de di-
chas obras, va se hallen disemiĉtados por la propie>-
rlad o hayan de ser objeto de tnta explotación forntal-
meutr> organizada.»

Esto lo confirma^ el artículo 121 del Reglamento
^^ara la aplicación de la Ley de 13 de junio de 1879,
si bien e^l artículo 122 dispone :«En todos los casos
del artículo atltet'lOr Se abonará aZ propietario lo que
correspondre por la ocu.Ixtción tene.poral, al tenor de
los artículos del 113 al 120 de e^ste Reglame^nto. Se
abonará, además, si así procediere, el valor de los
materiales utilizados o extraídos con arreglo a las
prescripciones contenidas en los artículos siguientes.»

El artículo 123 dispone : «Cuando de un terreno

de> propic>dad particzrlar hubiere de extraerse guijo,
grava, arena, tierra y otros ntateri.ales análogos a és-
tos pctra la c>•jecución de u.zta obra, la ttecesidad de la
Pxtracción se pronunciará por el Gobernador (hoy
día, por el In^eniero .Iefe de Obras Ptíblicas), des-
pués de sehuir lo más sumariamentP posible trámites
análoros a los que se previenen en el artículo 58 de
la Ley y 114 de este Reglamento.

En los casos de este artículo sólo se pagará por
ind.entnización la correspondiente a daitos y perjui-
cios quP se ocasionen en el terreno por la eztracción
de los materiales; pero tutda se abonará por eli valor
de los ntatr>riales mismos ntientras no se pruebe cla-
rrr y ternt.izutzttenzr>nte por r^l propietario que, con
antPrioridarl rL la apr.nbación del proyecto de la obra,
sc explotaban de un m.odo regular para Pl ejercicin
de una industria cuaZquiera por r?uti•o ejercicio se pa-
gaba la cvrrespondietttP contribució ĉt.

No bastará, pues, para declarar procedente el abo-
no del valor de los materiales, el que en algún tiem-
po hayan podido utilizarse alhunos con permiso del
dueño o mediante una retribución cttalquiera.»
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El artículo 125 dice :«Cuando hubieren de reco-
gerse piedras o cantos sueltos dé una heredad se de-
clarará, como en los casos del artículo 123, la nece-
sidad de esta operación.

La indemnización en el caso del presente artículo
comprenderá sienrpre los deterioros que en la here-
dad pudieran ocasionarse con el acarreo de los ma-

tr.-riales o por cualquier otro concepto, estándose, por

l^ demás, en lo que concierne a la indemnización y

al valor de los materiales, en su caso, a lo que pre-

viene el artículo 124.»

RESUMEN

1.° EI sitio de extracción o recogida de los mate-
riales estará fijado por la Jefatura de Obras Piíbli-

c•as de Cácere,s en los anejos del proyecto, en los quc
fígurará también la partida asignada al contratista
Para el pago o indemniacizón de los daños a oca-

sionar.
2.° Unicamente podrá cobrar la almendrilla si jus-

tifica que viene explotando la finca a^ estc fiu y que

l^aga contribución por ello.

3.° El valor es muy variable. Estará fijado en el
proyecto de la obra.

Antonio Aguirre Arulrés

Z ^2^ Ingeníero de Caminas

Varias preguntas respecto
a patatas y tomatea

Don Jesús Mollá, Pretel (Alicente)

^,Tienen algú.n valor nutritivo para el garc«-

clo bovino las matas henificrulas de las patatas

v de Zos tomates? ^,Y verdes, según se arrancan,

pues erc 'ésta hav costumbre de coger las pata-

tas estarulo aiín las matas en todo su verdor, con

objeto de preparar los terrenos para una segun-
da plantación, bien de tomates de invierno 0

patatas de ve,rdeo?
^,Es suficiente el nzufre en polvo para com-

batir las enfermeda.des cripto2ámicas del toma-
te? ^,Qué otros productos se pueden emplear?

^,Cómo se podria consegui.r que las matas con-

servasen su verdor sin que prenraturamente se
secasen las hojas bajas, ptres a éstas les suceden
inmediatamente Zos demás, secáradose éstas an-

tes de hora?
Y, por último, ^,qrré distancia debe ĉa tener

un,as rnatas de otras?
Empleamos el azufre, añadiéndole un 25 por

100 de cal. ^ Es apropiado este método?»

1.° Sería una gran fortima que la enorme masa

de materia verde que se obtiene de una cosecha de
patatas, del orden de los 2-4.000 kilogramos, en bne-
nos cultivos, tuviera aplicación como forraje; pero
sólo la podemos estimar como un recurso a utilizar
en momentos de penuria, y siemnre empleando otros

forrajes o pienso enmascarador.
De forma espontánea consumen los animales do-

mésticos muy poca cantidad de mata verde de pata-
ta, limitándose a ramonear aquí y allá, eligiendo las
partes más jóvenes ; y si alguna vez, por hambre, u
obligados por la composición de la ración, han he-
cho un consumo extraordinario, no es raro que pa-
dezcan de gastroenteritis, con frecuencia seguida de
muerte, especialmente cn conejos y ovejas, lo cual
ea debido a una intoxicación por el glucósido alca-
loidal «solanina», que, según Pampitt, está conteni-
do en Ios tallos en la proporcicín de 2,3-3-3 mmg, por
100 grs. ; en las hojas, de 56-60; ell las bayas o fru-
tos, de 42-50 mmg., y en las flores, de 215-415 mmg.
por lOC grs. de materia verde. Se suele considerar
como límite de nocividad la de 20-30 mmg, por 100
gramos de materia verde, y teniendo en cuetrta que
el contenido en «solanina» de las hojas desci ••nd°
considerablemente al acercarse la madtu•ez, sólo dP-
be pensarse en cortar la mata ya seca, con lo que la
cantidad de materia a utilizar disminuye considera-
blemcnte por pérdidas de hojas, o cuando la mata
comienza a«entregarse», presentando los foliolos los
primeros síntomas de amarilleamiento, y desde lue-
go deben ser proscritos todos los ramos floríferos o
fructíferos, puesto que contienen dosis peligrosúimas
de «solanina», y por otros motivos deberán estar
exentos de tierra.

La mata cortada a punto de madru•ar resulta di-
fícil de henificar, perdiPndose grandes pesos por caí-
da de hojas y se obtiene un forraje exclusivamente
complementario, más bien de poco valor mrtritiv^, •y
que a las vacas, mezclado con otros pastos, no dche
dársele en proporción superior a 5 Kgs. diarios.

También puede cnsilarse el forraje, previo trocea-
do, bien solo o mezclado con otros forrajes verdcs,
no debiendo en este caso la ración de silo de mata
de patata pasar de 10-15 Kgs. diarios para ima va^•^a
adulta.

Como en Alicante arrancan la patata antes de la
madurez de la mata, el constiltante debe precaver^c
de los peligros de la intoxicación de sus animaleq, en-
sayando dosis inferiore^ a las señaladas, y atenerse ^i
las eonsideraciones anteriores.

Otra causa que limita cl empleo de este forra jc
es el peligro de intoxicaciones por los tratamientos
insecticidas y fungicidas que re^;ularmente se utili-
zan en esta planta, y así, cuando se haya combati-
do el esearabajo de la patata con arseniatos, o al «mil-
déu» con caldo bordelés, no deberán emplearse co-
mo forraje. LJtilizando contra los insectos el DDT y
sus derivados industriales, no hay, en general, pe-
ligro, aunque algiín preparado es posible haga ^•1 fo-
rra•je repelente para el ganado.

Las matas de tomate son aún de inferior valor ali-
menticio y el ganado tiene muy poca apetencia por
ellas, a causa de su penetrante olor, que se conser^ ^
en ]a henificación.

2.° El caldo bordelés se presenta como tratamien-
to específico de varias enfermedades de las tomatc-
ras, como son el mildiu del tomate (ocasionado por
el mismo agente que el de la patata), la niebla, cl
abigarrado de las hojas, las podredumbres apicales
de los frutos, etc., mientras que el azufre se iitiliza
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sólo contra el oidio y en la Incha contra el ocaso que
produce el «arañuelo».

El síntoma dc secarse las hojas bajas corresponde
a tma «fusariosisn, cuya transmisión se verifica pur
el suelo, en cuyo contacto están tales hojas, recome^n-
dándose no cultivar tomates en los terrenos en que
se observe enfermedad durante 2-3 añus.

La variedad y clase de terreno imnonen los mar-
cos, seaún el principio de que, a menor productivi-
dad Y desarrollo de la mata, las plantaciones serán
menos densas. En Levante se emplean 10.000 plan-

tas por Ha. en cultivos tardíos, y basta 18-20.0O(k en
los tempranos; en la Huerta Alta del Segura, ha,-
ia 30.000 plantas por Ha., siendo la mejor indica-
ción la costumbre que se observe en zonas tomateras
próximas y clásicas; un marco medio puede ser el
de 1,20 metros entre líneas y 40-45 cros. entre plan-
tas.

La adición de cal no es contraproducente, y, en tu-
do caso, le origina un ahorro de azufre, si es cal
muy finamente dividida, cuntribuyendo así a un me-
jor espolvoreo ; si no es c•al muy fina, no tiene ob,jeto
su utilización.

2.712

Crianza de pollos con
luz eléctrica

Doña Luisa Souto, Zamora

Jaime Nosti
Ingeniero agrónomo

Quisiera que me hiciesen un estudio cientí-
f ico del sistenza de la crianza de pollos con luz
eléctri.ca durante el día y la noche. Digo que luz
eléctrica durarzte el día y la noche por lo si-
guiente : porque yo, al recibir los pollos, los
cobijo debajo de una criadoTa forma campana,
a la que le proporciono la temperatura que los
pollos necesitan, de 36 a 35° el prinzer día, de

35 a 32° el segundo ; resto de la senzana, de 32
a 28. Segunda senaana, 28 a 25. Tercera semana,
de 25 a 20, y cuarta senraruz, de 20 a 15, y con
esta te.mperatura, ya hasta ternzinar la críanza,
estarulo con estos cuidados los dos primeros me-
ses, en cuya fecha se pasaron al gallinero, de
frente abierto, des^nado para ellos, no mezcla-
dos con aves adu.ltas, y donde el sol les baña.ba
todo el gallirzero, dejárzdoles salieran ct corre-
tear en parques alunzbrados durante algutzas ho-
ras del día, pero es^os parques siempre a pleno
sol. Estos pollos nacieron el 6 de nzayo, y una
vez pasado el 10 de junio, ya los sacábamos de
la criadora en un cajón al sol; para ello había
que hacPrles la sigui^ente manipulación : coger-

los c•on la marzo de la criadora al cajón (esto ya
serían las diez de la mañana, y es^aban al sol
hasta las cinco de la tarde), hora en que se vol-

vían a coger para /ferarlos ofra vez de nuevo a
la criadora a que pgsen la noche, repitiéndose
estu durante todo el nies de junio y los diez
primems de julio, en qu.a ya se pasaron al ga-
llinero antes referido.

I NSECTIC I DA AGR I COLA

LCK
MARCA REGIS7RADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 °;)
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad ol
destruir las larvas invernales y al ser

un eficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 "ó )
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulv®rizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSlVO A lAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'A, S. L.
BARCELONA. - Vía Layetcna, 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomós Heredia, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.

255



AGHICULTURA

La temperatura de la criadora se Za proporcio-
nábamos por medio de bombillas, por lo que
había debajo de ella un resplandor más fuerte
durante el día y durante la noche que la luz
solar. ^Les perjudicaría científicamerute este res-
plandor para su crianza? Pues nosotros hemos
observado en las pollas una d.esigualtlad muy
notable en el ritmo de comenzar la posFura; las
primeras pollas empexaron a pnner a los cua-
tro meses y medio; ot^•as a los cirLCO mesea, CLlL-
co v ncedi.n, seis, seis y medio, siete, siete y me-
dio y ocho, y algunas aún no han empezado a
poner. Estas serán en número de diez, y de estas
diez las hay nauti• desarrolladas y otras con sín-
tomas de bastante raquitismo. ^Por qué esas
grandes dif erencias? La alimentación y los cui-
dados a todos se les prodigaron los mismQS.
^ Por qué esa d i f erencia de f echa de postura?

Este año, por niiedo y las restricciones, estoy
nL^ontando el sistema de caZefacción o elevación
por medio de las glori-as de la tierr¢ de Cam-
pos, pero sienipre n ba^e de tenerle para yu-e
coman Zuz eléctrica, paTa los día,^' y^ hnras quc

no haga sol, pLLes estos días y es^as horas les
apago la luz y le subo las cortinas para que el
sol les entre (com.o les entra^) a todo el galli-
nero, por tratarse de gallinero de frente abierfo
de que antes hablanLOS.

Les agrculecería una pronta contesfación, de-

bido a que el día 6 espero 200 pollos y, como es

LLatural, quiero sujetarmP a algunas instrucFio-
nes de las que tLStedes me envíen.

El sistema de crianza de polluelos mediante el em-
pleo de campanas con calefacción eléctrica, si bien
se ha utilizado con éxito, las constantes oseilaciones
en el voltaje, así como la inseguridad de disponer de
fliíido sin interrupción, motivada por las restricciones
y aun los cortes diurnos en ciertos sectores agrícolas
y rurales, hacen menos recomendable eu empleo. Pe-
ro, no obstante, en lugares donde se cuente con gru-
pos electrógenos o corriente eléctrica permanente,
puédese emplear, siempre y cuando su uso resulte
económico. Si se opta por este sistema, en vez de
proporcionar calor a las campanas por medio de bom-
billas, es mejor instalar resistencias que proyecten
una adecuada y conveniente temperatura, acorde con
la edad de los pollitos, teniendo cuidado de montar
las resistencias de tal manera, que si el voltaje des-
ciende, por medio de un cable adicional, previa la
conexión debida con la línea, establecerla en los tér-
minos deseados. Asimismo se ha de dotar a las cria-
doras del correspondiente cuadro con su reostato para
verificar la graduación de temperatura y disminución
de la misma a vohmtad del avicultor.

Para establecer este sistema de crianza, así como
cualquier otro, es necesario tener en cuenta ciertas
normas, entre ellas el mímero de polluelos que se han
de cobijar debajo de las campanas o criadoras que se
establezcan como madres artificiales. Un polluelo aco-
modado debajo de estas madres precisa de unos 45
centímetros cuadrados de espacio y, partiendo de esta
base, una campana de 1,5U metros de diámetro es
capaz de albergar durante la noche a 250 pollos Le-

ghorn, y algunos menos si se trata de razas pesadas o
semipesadas, como Rhodes y similares. La campana,
para que haya una conveniente renovación de aire, se
colocará de manera que stt parte más próxima al sue-
lo se sitúe a diez centímetros de altura y mejor a uno^.
quince, es decir, que sea ésta la altura entre la cama
y borde da la criadora.

El local ha de tener una capacidad superficial de
un metro cuadrado por cada diez pollitos, numero
máximo, hasta los dos meses, momento en que requie-
ren más amplitud.

La temperatura debajo de la criadora, y a unos
cinco centímetros del suelo, ha de ser al colocar los
pollitos por primera vez de unos 37°, situando alrede-
dor de la campana, y a una distancia de unos 50 a 60
centímetros, una cerca, la cual se suprimirá pasados
lo, tres o cuatro primeros días, teniendo por finali-
dad acostumbrar a los pequeños seres a acercarse y
separarse del calórico cuando lo deseen. Dicha tem-
l^eratura se rebajará a 36° al segundo o tercer días, y
ya paulatinamente, sin tanta premura como en la con-
sulta se expresa, sino con mayor espaciamiento, se
rebajará la temperatura para que cuando lleguen los

dos meses de edad haya quedado reducida en unos
15 grados, y entonces pasarlos al local nuevo, ya sin
calefacción. Ahora bien, cuando el sistema que se im-
plante para criar pollitos sea de estufas, con campuua
o sin ella, de agua caliente o distinto de éstos (hemos
visto hasta hornos fabricados de barro, con campana
del mismo material), atmque la regulación de tem-
peratura no sea tan fija, no importa, pues acostum-
brados los animalitos por el avicultor a aproximarse
al foco de calor, ellos se acercarán o alejarán a me-
dida que el calor suba o baje; básta con cuidar de
que por falta de combustible o por otra causa no se
apaguen las criadoras o queden con poco calor, mo-
mento que, de durar algún tiempo, produciría un
apelotonamiento con los consiguientes perjuicios.

Asimismo conviene vigilar la temperatura del local,
procurando no sea inferior a los 15°.

Tratándose de gallineros de frente abierto, nos per-
mitimos aconsejar el cambio de cortinas existentes y
que, al parecer, impiden el paso de la luz natural,
por otras que no tengan tal inconveniente,, siempre,
claro está, que se pueda.

La luz eléctrica para el alumbrado de los locales,
tanto de día como durante la noche, se establece co-
loeando las bombillas a una altura de tres metros del
suelo, con reflectores de 40 centímetros de diámetro.
y a una distancia entre sí de tres metros, colocando
lámparas de 80 a 100 bujías (véase AGRIGULTURA, nú-
meros 129, 133 y 134 de los _meses de enero, mayo y
junio del año 1943). La luz diurna puede ser eléctri-

ca, pero es preferible dispongan siempre de la natu-
ral, y por la noche no se deben iluminar los locales
más que hasta las siete u ocho de la noche, momento
en que se disminuye paulatinamente la intensidad de
la luz, para que cuando estén todos cobijados bajo la
criadora o a su alrededor, apagarlas completamente
y retirarse a descansar, previo cercioramiento de que
los pollos están en su sitio, prestando atención a su
característico piar en estos momentos, que denota
contento y bienestar.
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Y ahora vamos con la otra parte de la consulta. EI
intenso resplandor proyectado por las lámparas em-
pleadas como fuente de calor, quizá ejerciera cierto
influjo sobre varias glándulas de secreción interna, la
pituitaria principalmente, pero no en tal forma que
determinara esas diferencias, al parecer, notables, en-
tre la inciación de la postura de unas y otras herma-
nas, máxime teniendo en cuenta que a los dos meses
ya no tenían luz artificial.

Téngase en cuenta que en toda pollada hay animali-
tos cuyo desarrollo es precoz, mientras algunos van
quedando rezagados en su crecimiento, aunque todos
estén sometidos al mismo régimen y cuidados, hasta
el punto de no parecer hermanos, aun en el supuesto
de que no se haya interpuesto durante la cría alguno
de los múltiples imponderables que, a veces, ae pre-
sentan. Por eso en este caso concreto, en el que, al
parecer, todo ha ido bien, esas diferencias normales

hay que buscarlas entre los factores genéticos here-
ditarios que las regulan.

La precocidad, referida a las aves que más pronta-
mente inician la puesta del primer huevo, se consi-
dera como dato tenido en alta estima por el avicul-
tor, pues generalmente es indicio de poseer una pre-
sunta excelente ponedora, precocidad fijada por auto-
res eminentes entre los cuatro y medio y siete meses,
mientras se consideran carentes de tal cualidad a las
que ponen el primer huevo entre los siete y ocho me-
ses, y como muy malas, a las que lo hacen con pos-
terioridad a esta edad.

Las aves precoces, trátese de precocidad en el
desarrollo y crecimiento, engorde, iniciación de la
postura, etc., están en posesión de una cualidad muy
buena, digna de perpetuarse, Lransmisible a los des-
cendientes, existentes en todas las poblaciones avia-
res. Pero si las pollitas destinadas a la postura deno-
tan esa cualidad debido a factorea externos, como ali-
mentaeión inadecuada y estimulante, luz artificial y
otras, varía la cuestión, porque en tal caso el influjo
de tales procedimientos hace modificar los términos,
apareciendo como precocidad lo que no lo es.

Las diferencias de tiempo entre el comienzo de pos-
tura de unas y otras pollitas, seguramente están regu-
ladas por factores genéticos que, llegado el momento,
determinan esos intervalos y, en consecuencia, cree-
mos, por las causas apuntadas, no ha tenido parte en
ello el resplandor proyectado por las lámparas cuando
los polluelos estabari alojados en las criadoras.

2.723

José María Echarri Loidi
Perito avícola

Gorgojo del trigo

A. Requena, Jerez de la Frontera.

Tengo los granos infectados del insecto que
le envío, y que creo se llama el gorgojo del
trigo, pero qne me ataca lo misrno al trigo que
a los garbanzos y a la cebada. Sobre todo, a
esta ríltima, este año es una cosa extra,ordinaria.

Querría saber si hay algún producto para
combatirlo. El an"o pasado me atacó pr.incipaZ-

ncente a los garbanzos, y cuando se termi^naron
blanqueé el gra.nero con cal, con zotal y pol-
vos de lavar la ropa, y hasta el presente no

he visto muchos en este grnnero; pero se ven
algunos, y temo que la desinfección no fuera
demasiaclo enérgica. ^Qué me recomiendan us-

tedes para desinfectar el granero de la cebada
cuando gaste tod^t la que tengo?

En el sembrado del trigo recién nacido (unos
veinte días de nacidoJ aparecen bastantes pe-
dazos perdidos, extrañándome eso, pues va todo
naciendo mrry bien, v al resembrarlo me erc-

cuentro con una oruga blanca y gonda que, se-
grín me dicen, se llama l^lelolonta. Me asegu-
ran que todn lo que se siembre correrá la rriis-
ma suerte, y que no hay nada para combatirla,
sino esperar, pucs esta orugcu apar.rece y des-
aparece luego, tardando aicos erc volver a. trpa-
recer. ^Es cierto que no hay rtrrda. que pueda
concba.tirla?

Los insectos que remite son, en su mayoría, el gor-
gojo del trigo Calandra granaria, que puede atacar
igualmente a la cebada y al garbanzo, y los otros
corresponden a la especie Oryzaephilus surircamensis.
Los dos son de los que se desarrollan en granero 0
almacén, y, por tanto, los que ahora teuga proceden
de los .que quedaron del aiio anterior y a los que
no alcanzó la dPSinfección que nos indica, desde lne-
ño insuficiente.

Con granero vacío, si puede éste ĉerrar bien, lo
más práctico es una desinfección con sulfuroso, prac-
ticada quemando azufre en ]a forma que se indica
en la hoja divulgadora que recibirá por correo, en
la cual, además, encontrará detallados otros medios
de lucha, que, aunque se refieren a la «polilla» de
los cereales, son aplicables igualmente contra los in-
sectos de su caso.

Por lo que se refiere al insecto que ataca a las
siembras, nos precisaría examinar algún ejemplar y
también de las plantas atacadas, asi como el detalle
de si la tierra es arenosa o suelta, o, por el contra-
rio, fuerte o arcillosa, para poderle aconsejar con
mayor conocimiento de cansa.

Miguel Benlloch

2.724 Ingeníero agrónomo

Recuperación de finca para olivar

Don Carlos de Rada, Corral de Almaguer,
(Toledo).

^Es posible recuperar de su arrendam^iento unn
parcela de mala calida^d dada para cereales'paa•a
ser puesta de olivar por su propietlario? En el
caso que me ocupa, dicha finca tierte unas crux-
tro hectáreas de superficie, está en arrerulancien-
to desde hace más de veinte años y el ^crrenda-
tario es cultivador directo y personal; para ce-
reales-que es cultivo a que se dedica.---es de
mala calidad, y, sin embargo, de olivar estaría
mucho mejor.
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^ ^ '^^R^cu^roR.i
Recuerda el triunfo de
este gran insecticida

EI año posado se demostrd perfectamente que:

EL INSECTICIDA A6RÍCOlA

por w elevada concentración, su adherencia y
fabricación especial, es el que mata con más
seguridad y rapidez el escarabajo de la pQtata.

Su extraordinaria suspensión impide que el
producto se deposite en el fondo de la sulfata-
doro, lo que facilita una pulverización perfecta.

. PA^UETE DE Z$0 GRS. PARA ^^CI LITROS

NO CONTIENE ARSÉNICO • NO ES VENENOSO
NO COMUNICA MAL SABOR A LA PATATA

'?58

L'rti caso de que se pueda recuperctr la fi.nca,
ruego me inform.en también. rle la form.a en que
debe hacerse.

A pesar de que el consultante da como hecho cier-
tu que el arrendamiento de la finca a que se reficre
e^; cultivador directo y personal, no podemos deter-
minar si se trata de un contrato ordinario o prote-
gido, puesto que no se nos dice si la renta es infe-
rior, iguál o superior al equivalente de 40 Qm, dc
trigo al ai3o.

Como se dice que el contrato data de hace más dc
veinte a ĉĉos, terminará en las fechas y condiciones quE+
se especifican en las disposiciones transitorias 1.° ó 2."
de la Ley de ?3 de julio de 1942, segiín ya hemos
explicado mnchas veces en la revista AsetctrLTUSn,
y liabida cuenta de que cuando se publicó esta Ley
e^tuviera el contrato vigente, por estar corriendo su
plazo o alguna prórroga establecida por expresa vo-
luntad de los contratantes, o tan sólo por la tácita
voluntad de los mismos, y qne se trate de contrato
^^rdinario o protegido.

No hay que olvidar que si se trata de contrato
protegido, ]a Ley de 4 de mayo de 1948 ha prorro-
gado los mismos hasta el 30 de septiembre de 1954,
a no ser que el arrendador se comprometa a culti-
var directa y personalmente la finca durante el pla-
fo ^míuirno de seis años.

(:omo, segiín indica el consultante, se propone plan-
tar la finca de olivar, tal vez pudiera recuperarla,
de acuerdo con lo dispuesto en el artíeulo 7.° de la
Ley de 1942, siempre que este nuevo aprovechamien-
to fuese más beneficioso que el existente para la eco-
nomía nacional. Llamamos la atención sobre esta con-
dición, pues no basta que el aprovechamiento que
ha de darse a la finca sea más beneficioso para el
arrendador, e incluso para la localidad, comarca o
región donde esté la finca, ya que es preciso que el
beneficio sea para la economía nacional.

Esta declaración de aprovechamiento más benefi-
cioso ha de hacerla el Ministerio de Agricultura.

Por consiguiente, antes de reclamar la finca al
arrendatario será preciso promover el correspondien-
te expediente ante el Ministerio de Agriculttxra, y
^ma vez conseguida de éste la declaración de utili-
dad pública, será el momento de iniciar la acción dc
desahucio contra el arrendatario ^ue se niegue a aban-
donar el predio o finca voluntariamente.

2,725

Javier Martín Arta.jo
Abogado

Preparación de aceituna de verdeo

A. Guerra Junqueiro, rreixo da Espada a

Cinta (Portugal).

Les ruego me indiyuen libros _y autores don-
de pueda ver el tratamient^o que se hace a las
aceitunas blancas (verdes).

También les agradeceré me diga^ti firm.as que
en la región de Sevilla se dedican a esé ^aegocú^.
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Aparte de algunos artículos dispersos en variaa re-
vistas, existe un folleto titulado I,a aceitnna de con-
serua y los ohvos de fruto de mesa, del que es autor
don Jua q Manuel Prie^o Jaramillo, Ingeniero Agró-
I?omo, ya fallecido, qne fué editado por la Asociación
Nacional de Olivarero^ de Fapaña en 1933. Conocr-
Inos talnbién nn folleto edi[ado por la Corporacióu
Nacional de Olivicultura de Ix República Argentina,
que contiene una bibliografía nmy completa de obra,
en distintos idiomas que tratan este asuuto, l+;s autor
de dicho folleto el Ingenirro Agrónomo argentíno don
Dante Florea] Mársic•o, y está editado en 19^6. En la
Revi-strr dc^ Ciencia Aplicada, del Patronato « J uan d^^

la Cierva, del Consejo Superior de Inve^ti^acione,
Científicas, en el número correspondiente a marzo-
abril de 1949, se publicó tm trabajo mny c•onlpleto
sobre dicha materia por los doctores en Ciencias Quí-
micas don José María R. de la Borbolla y Alc.alá y

don C. Gómez Herrera, el primero jefe y el segundo
colaborador de la Sección de Química del Institutu
I'.special de la Grasa y su.g Derivados.

Las firmas que en Se^ illa sP dedican a e^te nrgo-
c•io pasan de sesenta, de la; que para inform^u• al
c•ousultante señalamos alg-tu ĉa de las que tlPIleíl más
volumen de negocio, como son : Lissen Hermano.;,
de Dos 1Iermanas; A^ro-Aceitttnera, de UtrPra; Hi-
jos de Armando Soto e Hijos de Ybarra, de Sevilla,
R. Beca y Cía., dP Alcalá de Guadaira.

2.726

r1 ntonio Rc^rgillo.,

Ingeniero agrónomo

Pica de las vacas y
aborto de las ovejas

Don Dionisio Escudero, Tamariz de Campos.

Tengo u.na vaca que tarc llronto se la suelta
va derecha a'las cenizas qtte resultan de la com-
btcstión de la paja de trigo ti• las cowle cora ntu-
cha avidez, estaatdo bastaltte delgada. ^ Es bue-
no que las conla? ^Es perjudiciad? ^Qué l ĉ abría

de hacer para ^itarlo?
I,as ovejas, este ar"ĉo, en este térrninc7, la ma-

ti•o ĉ• parte dc Ins hatajos ucut mal/>ari<^ndo, y n ĉ u.-
chas se mueren. ^A qué es debirlo? ^Fla^^ al-
g ĉín Inedio para c-hitarlo? Seg ĉín nlis Iwticias,
cIC t^arios pueblos dQ alrerledor Ito presentan, nin-
,íntoma anu^rcciaclor.

La ('OSitttnbr0 de cotner snstancias extrañas a las
normales es muy corriente eu el ganado vact ĉno, cons-
titnyendo esta anomalía una enfertnedad denominu-
da Pica o Malacia; at7•ibníble, en la mayoría dr la^
veces, a una deficiencia o carencia de su^tancia; mi-
ncrales y vitaminas en la a117I1PI1tFielOI1.

Por tanto, usted deberá suministrar a su vaca cual-
quiPra de los muchos Inedicamentos que en el cOIIleI'-
cio se expenden sobre rste particular, recotnrndán-
dole, por su buenos re,ultado,, el «Vifo^cal»- de los
Laboratorios Medivete, de esta capital, en la seguri-
dad de qne le dará buenos reaultados.

Debe evitar a toda costa que la vaca consuma laa
cenizas de paja de cereales, quc, lejos de serle bene-
ficiosos, pudieran ocasionarle serios trastornos diges-
tivos.

Las ovejas abortan por múltiples cuusas, siendo la
infecciosa la que más importancia ticnen ^- la que oc•u-
pa el primer lu^ar entre todas ellas. Como es muy
difícil saber ^i lo; abortos de su ganado son de ori-
gen bacteriano ^i no se hace un análisis previo, dP-
berá remitir, en la^ mejorc: condiciones higiPniea3,
ya tm feto, ya su; envoltura^, o ambas cosas a la vez,
al Institnto P ĉ•ovincial dP Hi^iene (Sección de Vete-
ríuaria), paru yue dia^noatiqurn si la e^nfermedad re-
('OIIUCP P^IP OI'I^P[t•

Félix Talegón lleras

2.72] Del Cuerpo Nacional Veterlnarío

Trabojos profesionales por
personal no titulado

S. Troncoso, Veleije (Pontevedra).

Frecuenrem<^nte, y por la Hermarulcul ^indi-
cal de I,abradores v Ganaderos, se nos pidc^ a
los agricultores de,claraciones juradas, cc ĉn L^a-
lor ert renta, de exteltsioltes superficiales dedi-
cadas a. los distintos cultivos, como también c•u-
bicaciones de estaatques de agu.a para riego, pi-
las de estiércol, árboles ntaderables, etc., etc.,
v otros ntuchos datos en. que precisantente hav
yue I^alerse previa.ntente del ntetro y de olrera-
c•iones aritnléticas, sin que se exija por dicha
F,It.t•la<l que la mencio77ada declara^iórL sea rru-
torizarla. por un perito agrícola u otro prorr-
sio7 ĉ.al. No obstante, se recerva el derecho de
re^uisión por qu^ien currc^slronda. Deseo saber si
es o no intrusismo el que una perso7ut, ĉw pro-

fesional v con carácter gratuito, realice los tra-
bajos eYpuc^stos v otros a ĉIálclgos.

Sin de^orbitar la^ co.as, e^s presumible que los an-
tecPdente^ o declaraciones que las Hermandade, Sin-
dicales de Labradores y Ganaderos solicitan de 10,
a^ricultores P.II forma de declaraciones, jtn•adas scan
de tal naturaleza v aproxitnación, que puedan ser co-
n.ocidas y proporcionada^ por los propios declaran-

tcs, como propietarios o empresario; de sus esplo-
tación ; pero si a‚í no ocurre, y para atender al re-
querimiento fueran necesaria; operaciones de carác-
ter profesional, no cabe duda que los trabajos dPbeu
ser realizados por el técnico competente, y sería in-
trusismo el que los efectuara quien para e11o no es-
iuviera facultado, aunque lo hiciPra a título gratui-
t^• V eOll eal'a('ter particular. F.Sta teslS está pleIla-
mente confirmada en el artículo 51 de la Ley de
Presupuestos de 5 de agosto de 1832, en la Orc^en
de 17 de octubre de 1933 (Ga^-eta del 27), en el Có-
diro Penal v eIl otras disposiciones.

2.723

Daniel d7ayueda.
Ingentero agrónomo
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Arbitrios con fines no fiscales

Casino de Villaviciosa (Córdóba)

Estando este casino formado en su mayoría
por agricultores y suscrito a esa Reuista, desea-

riaattos nos resolvi<^ra^t la. siguiente cnnsulta:
Por edicto que le. adjunto, para su mejor es-

tudio, verá se trata de f ormar en ésta una ma-
trícula de perros y cabras.

Desearíamos saber si los perros de guarda hmt
de satisfacer este impuestt>.

Sobre las cabras, querríuntos cottocer lo si-

guiettte:

1.° Si un cotttratista de arbitrios tiene per-
sonalidad jurídica para confeccionar tal ma-
trícula.

2.° Si el Ayutttamiertto se la facilitara por

los datos que posea, ^ puede gravarse la pro-
ducción de leche, como se trnta, directamPatte
por el propietario de cabras al consumidor?

Se dice que el intpuesto que piettsa el Ayun-
tamiento establecer no es de carácter f úscal, sino
de inspección sanitaria del ganado. En este easo,
^ cómo es gravar sólo las cabras, cuya venta de

leche se destina al consunto ptíblico? Y tam-
bién, ^^to estará comprettdida esta ittspección en
el sueldo que recibe el inspector veterinario?

Los Ayuntamientos, conforme a la letra c) del ar-
tículo 6.° del Decreto de 25 de enero de 1946, por

el que se regulan las haciendas locales, y de acuer-
do con el artículo 48 del mismo, pueden establecer
arbitrios con el carácter y fines no fiscales, teniendo
éste aquellos que, no persiguiendo una finalidad fis-
cal ni figurando entre los autoriaados expresamente
por el Decreto, hayan de servir al Ayuntamiento que
los imponga como medio para evitar fraudes, mixti-
ficaciones o adulteraciones en la venta de artículos
de primera necesidad; para coadyuvar al cumplimien-

to de las Ordenanzas de Policía Urbana y rural o
de disposiciones en materia sanitaria ; para contribuit•
a la corrección de las costumbres, o para prPVenir
perjuicios .a los intereses del Estado, de la proviucia
u del Municipio.

No podrán establecerse arbitrios con fines no fis-
cales cuando los Ayuntamientos dispongan legalmen-
te de otros medios coercitivos para lograr la finali-
dad del arbitrio, y los acuerdos han de ser .motiva-
dos, pudiendo impugnat^se en los siguientes caao^ :

1.° Por no ser de la competencia municipal lo.,
fines perseguidos por el Awntamiento.

2.° Por manifiesta incongruencia entre los fines

perseguidos y el arbitrio mismo.
3.° Por lesionar intereses económicos legítimos.

4.° Por infringir lo preceptuado en el mírn. 3.•'
del artículo 48, o sea cuando los Ayuntamientos ten-
gan otro medio para lograr la finalidad del arbitrio.

Entre los arbitrios con fines no fiscales podrán in-
cluir los Municipios uno que grave el preeio de las
consumiciones en cafés, bares, tabernas, etc., que-
dando exentas las comidas.

El Decreto precitado, en su artículo 216 y siguien-

te^, establece cómo se han de tomar los acuerdoa y
requisitos que tienen que tener las Ordenanzas para
la regulación de los mismos, con las tarifas que de-
ben ser publicadas por término de quince días, du-
rante los cuales se admitirán las reclamaciones que
presenten los interesados legítimos y cuyas reclamacio-
ies resolverá el Delegado de Hacienda.

De lo dioho se infiere que se puede por el Ayuu-
tamiento imponer un arbitrio sobre perros, no en-
contrando disposición que ampare sean exceptuados
los de guarda. El contratista de los arbitrios no pue-
de confeccionar la matrícula, porque es función del
Ayuntamiento.

La Corporación municipal puede gravar con fines
no fiscales la producción de leche ; pero ha de ate-
nerse a los preceptos legales que hemos invocado an-
teriormente, y, sobre todo, a si tiene otro medio le-
gal de conseguir el mismo fin, medio legal que pue-
de ser la inspección del veterinario, ya que es su
función privativa, y en tal sentido se puede formu-
lar la reclamación, si todavía se está a tiempo de ello,
pues el plazo son quince días, a partir de la publi-
cación del acuerdo y de la Ordenanza.

2.729
Mauricio García Isidro

Abogado

Sustitución de alimentos
E. Moreno, Mora de Ebro (Zaragoza).

1.° ^F.s razonable iatjertar un grattado de al-
garrobo? ^Qué época es la nuís apropiada y

manera de injertar?
2.° ^Qué riqu^za nutritiva cotztiene la hoja

de olivo seca conto sustitutivo de la pa.ja?

3.° ^Qué, valor tiene la remolacha como pien-
so para. Pl ganado de lctbor, como Stlsttttltlvo de
la alfalfa y la cebada?

^o es posible obtener injertos de plantas pertene-
cientes a familias botánicas tan distintas como las del
algarrobo y granado.

Los alimentos que se mencionan tienen un valor
alimenticio proporcional a su valor almidón, que es
como sigue :

Hoja de olivo seca ... 20

Paja de cereales . 11

Remolacha ... . 8
Alfalfa fresca ... ... ... ... ... ... ... 9

Cebada .. 71

Como vemo;, la ltoja seca del olivo vale casi doble
que la paja de cereales, aunque no debe abusarse de
aquel alimento, por su carácter hipotensor. La re-
niolacha y la alfalfa fresca se diferenciau poco en
valor alimenticio, aunque el contenido en proteína
de la segunda le hace muy recomendable para el
ganado de cría, recría y lechero. La cebada es más
adecuada para el cebo del ganado, y su valor ali-
menticio es nueve veces el de la remolacha, de la
cual no debe abusarse por su carácter laxante.

2.730

Zacarías Salazar
Ingeniero agrónomo
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DIPUTACION PROVINGIAL DE BAR-
GELONA.-Arcales de la Escue-
la de Peritos Agrícolas y de
Especialidades Agropecuarias

y de los Seruicios Técnicos de^
Agricultura.-Volumen VIII.
Barcelona, 1949.

En este nuevo número de lo.^
Anales se inserta, en primer lu-
gar, una sinopsis de los especies
nuevas del cretácioo de España,
por J. R. BATALLER. La caída

l^renratura de marazanas y peras es estudiada con
t,ran detenimiento por RIERA. De las experiencias que
bace sobre aplicación de sustancias reguladoras de ca-
r^^cter fitohormonal deduce que los tratamiento con
^^ulverizaciones de la sal potásica del ácido naftila-
cético permiten recoger la fruta en el grado óptimo
de maduración, reducir el porcentaje de caída, esca-
lonar las recogidas de acuerdo con las exigencias de]
mercado, obtener-con la mayor permanencia en el
úrbol-un mayor dP^arrollo del fruto y conseguir que
éste tome más color y mejore su sabor.

VIA hace un detallado análisis del Plagiolophus We-

therelli Bell, braquiuro típicamente Ipresiense en el
coceno subpirenaico de Cataluña. Finalmente, LLENSA

llE GELCEN presenta el resultado de tres excursiones

botáĉiicoforestales por tierras catalanas, una a Las

Guillerias, ]a segunda a la Sierra de Busa y la ter-
c•era a San Juan dc 1'Herm y otros lugares del Piri-

neo leridiano.

FERNÁNDEZ SALCEDO (LU16). -

Estam pas de San Isidro.-Un
libro de 217 páginas.^ervi-
cio de Capacitación y Propa-
ganda del Ministerio de Agri-
cultura.-Precio : 15 pesetas.
Madrid, 1950.

Con motivo de la festividad
del Santo Patrono de la Agri-
cultura, el Servicio de Capaci-
tación y Propaganda del Minis-
terio de Agricultura ha publi-

cado, con el esmero acostumbrado, este libro, del que
es autor LUIS FERNÁNDEZ SALCEDO. Con la modestía
que le caracteriza, se adelanta a declarar en el pró-
logo que no ha tratado de escribir tma biografía que

recoja, compulse y comente cuanto se haya escrito
subre San Isidro, sino que presenta unas «estampas
dibujadas a plumau. Pero estos momentos de la vida
del Santo labrador están tan bien elegidos y se com-
pletan de modo tan perfecto, que el público para
quien está escrito el libro captará adecuadamente una
impresión de conjunto, mejor que si se hubiera pro-
fundizado en cada uno de los sucesos referidos, igual
que al empezar a estudiar una cuestión nos dice más
un esquema que el farragoso detalle de sus particu-
laridades.

En cuanto a estilo creemos que es la mejor obra
de tan magnífico escritor. Tal vez el tema le haya
impuesto cierta limitación en la forma, espontánea-
mente festiva, que hasta ahora es característica del
autor; y con ello, a nuestro juicio, ha logrado más
e]egancia en la expresión, sin que pierda la ironía,
pero más fina y quintaesenciada, como en la lograda
estampa de «Las dos mujeres chismosas», cuyo tema
y exquisita gracia recuerda una tabla del Bosco, igual
que la titulada «Isidro, labrador» posee la policromía
de un cuadro florentino.

Los comentarios que siguen a cada estampa, tan
concretos como oportunos, demuestran la observación
y perspicacia que afloran del fondo profundamente
cristiano de FERNÁNDEZ SALCEDO. De su lectura pue-
de decirse, eomo máximo elogio, que hace pensar.

No es aventurado predecir la calurosa acogida que
ha de tener este libro, que estimamos como el fruto
maduro y sazonado de un escritor en plena forma.

^oKK^.^ ^

^
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PETTAZZE DE MARSANO (María
Luisa) y TENA (Amalio). -
Modi f icaciones de las f rutas
conservadas en f rigoríf ico.-
Publicaciones del Instituto de
Investigaciones Económicas y
Tecnológicas. Mendoza, 1949.

De las investigaciones efec-
tuadas llegan los autores a las
siguientes conclusiones :

1.8 No se practica en el fri-
gorífico el preenfriamiento. F.l

estibado de los cajones en las cámaras se efectúa de
acuerdo y sin considerar las diferentes especies; e.^
decir, es bueno si el número de cajones a estibar no
es excesivo, pero deficiente cuando las cámaras es-
tán abarrotadas.

2.a En las cámaras, si no se mantiene uniforme la
temperatura, no se controla la humedad relativa ni
la buena circrilación del aire, ni se trabaja en las
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AGRICULTURA

condiciones ó.ptimae, ae acorta la vida de almacena-
miento de las frutas y aumenta la susceptibilidad a
sufrir alteraciones.

3.D Los resultados de los análiaia físicos y micro-
biológicos de las frutas recién cosechadas revelan que
st^ encuentran en buen estado, de acuerdo a su grado
de madurez incipiente.

4.° Cuando se mantienen a temperatura ambien-
te (20-21° C.) la frutas maduran en forma más o me-
uos rápida, segtín sean las variedades; los resultados
ubtenido3 están de acuerdo con los citados por otros
autores.

5.D Las frutas coaservadas a temperaturas bajas
(0-1°) sufren un proceso de maduración muy lento,
puesto en evidencia por los resultados del examen
físico y químico.

6.a El efecto que ejerce la temperatura sobre la
maduración revela que mientras a la temperatura am-
biente hay cierta relación entre la disminución de
acidez y el aumento de azúcares, a temperaturas ba-
jas no existe esa relación; hay una disminución más
marcada de los ácidos y aumento menor de los azú-
cares.

7.° Las pérdidas ocasiouadas en peras y manza-
nas conservadas en los frigoríficos se deben atribuir
no tanto a las cond,iciones inherentes a las fi•utas eu
sí como a la forma y características del transporte
y almacenamiento en el frigorífico y al control insu-
ficiente de factores tan importantes como la tempe-
ratura, humedad relativa y ventilación eI'i el interior
de las cámaras.

I^I ANUARIO
^

PROBLEMAS

ANUARIO DE PROBLEMAS. - L1n
tomo de 205 páginas.-Edi-
ciones Politécnicas.-Madrid

1950.

f^ I ,.^....au^. I En esta publicación se han
escuezls Lseeclal.zs

D[ IN.DLMIiI°i

recopilado clento clncuenta y
ocho problemas propuestos por
las Escuelas Especiales de Inge-O ^
nieros en las convocatorias co-
rrespondientes al año 1949, con
sus resoluciones correspondien-
te convenientemente detalladas.

Es una publicaeión de gran utilidad para todos los
que se preparan para el ingreso en dichas Escuelas,
]a de Arquitectura o Facultades de Ciencias. Anun-
cia igualmente un suplementos que abarque todos
los problemas propuestos durante las convocatorias
de septiembre de dicho curso.
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OTI{AS PUBLICACIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA. - Servicio de Capacita-
ción.-Ho jas Divulgacloras.-Meses de enero a mar-
zo de 1950. ^

Las Hojas Divulgadoras editadas por el Servicio
de Capacitación y Propaganda del Ministerio de Agri-
cultura durante los meses de enero a marzo de 1950
son las siguientes :

Número 1.--Cría de terneros, por César Fernández
Quintanilla, Ingeniero Agrónomo.

Número 2.-Cu.ltivo de la bellado^ta, por Manuel
Madueño Box, Ingeniero Agrónomo.

Número 3.-Poda de la encina, por Antonio Celo-
rico Martínez, Perito Agrícola.

Número 4.-Seguros agrícolas, por Eduardo Mar-
tínez Silva, Ingeniero Agrónomo.

Número 5.-Establos higiénicos, por Emilio Pere-
da, Arquitecto.

EXTkACTO DE REYISTAS

COLIN (Georges).-Mejoras del transporte e^a lo rcla-
tivo al reparto de estiércol y abono eIa los campos.
Culture, mím. 16, enero de 1950.

El trausporte y reparto del estiércol y de los abo-
nos sobre el terreno exige un trabajo considerable en
toda explotación intensiva, y hay que suponer que la
importancia de estas operaciones aumentará conside-
rablemente en los próximos años, para poder satis-
facer las nuevas exigencias en rendimientos. El culti-
vador tiene, por tanto, interés en racionalizar estas
faenas para que baje el precio de coste de sus abo-
nados, empleando cada vez más los medios mecánicos
en relación con la naturaleza y dimensiones de la ex-
plotación. A tal fin de todos son conocidas las má-
quinas que existen en el mercado, provistas de ruedas
de neumáticos que aseguran una circulación cómoda,
tanto en carretera como en las tierras de labor. Lo
que caracteriza a la mayor parte de tales instrumen-
tos es que están montados sobre neumáticos agríco-
las de tipo motor, cuyo objeto es arrastrar los meca-
nismos de distribución. Tales neumáticos exigen una
excelente adherencia para poder suministrar un par,
por lo menos, igual a los esfuerzos exigidos por las
piezas de trabajo. Como, por otra parte, esta adhe-
rencia varía con la presión adecuada sobre la rueda,
así como por la naturaleza y el estado del terreno,
es indispensable que los neumáticos agrícolas de tipo
motor estén muy cuidadosamente adaptados a las con-
diciones particulares de cada aplicación, aparte de
cumplir características generales, de ser muy flexibles,
de gran volumen y amplia seeción.


