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Editorial

Nuestra más calurosa bienvenida

Casi tcxlos lus perióclicos irtsc^rtan utta sc^cctún qttc

st^ titula «Ecos cle Sociedacl». Suponc^ntus qut^ rtu.es-

tros suscriptores no lcq leerítn nttaca, aunqur> csto no

yuic^re clecir yue a^uella partc^ clel tliario no tcttgrt

gran, público. Ert c>I rc:sto clel «ito sus rtotici-rts son.

nut^• ^uarirula.ti; pnro ett el z^erarto se reclucen al c^pí-

^rafe Viaje^ : «[Ian, salido, con. rumbtr a las pla^}•as

tlonustiarras, los scñores cle Tal...» En plcna sea^on

c^.,tival (nos hc^raos contagiad^n dr^l c.,tilo^ tto .tic casa

naclic^, rti bay^ peticiones cle ntrtrto, tti ctunpln airos

n.irt^una pcrsutta cle uiso, ni se c^lebrrtn bailc^,. c/c tru-

jcs, ni aiagtuta. n^i.fta se portcz de corto. Narla. Tocla. la

rtctit^iclacl sc rc^rluce, pucs, a abattclonar la, capi^tal, y

no sólo se va la ^ente ele^a.nte, sino hasta la cle poco

m.á^.ti u ntc>rurs, prrr un afán tle inti.tación. Mrulricl .^e

clt^.,cutgrct tutalntente. 1^lillonc., de arttont<íviles, ntil/a-

rc.c tlc^ trcncs, cientos de ac^roplanos, ircutspcn•tan clia

a dí.a a los t^c^raneruttes Jutsta EI 1'larttío, Scgot^ia,

Curuñrt, Gi.jdn, Santcntcler, la Costa Braua, ,lliccutt^^,

Ntntta Untbría, etc. Sin entbar^o, t>l ntcs cle agosto cs

cl tuc^jor nu^s clc^ l^laclrid. Durante c^l [os carnar<^ros

.,on antables, los taxis florccc^n junto a las aceras, r^l

outobtís ticnc^ tnt asic^nto resc'ractcln pttra cacla ^utu t'r'-

rartc^ruttc>>, ti^ las ntt^sas cle Ztts tc^rrazas suspirart por uu

clic^ntc rc^sutloso.

Contprcntliéncloln así, hmt Ilc^gatlo, precisamc^rttc^ en
c^slus rlías, a. la capitad de España- urt<rs sertorc>s ntuy.
rico.c, perte>rtecierttes a la. fantilia de las leguminosas,
cuyo nontbre es Cicer. arieYinum (es clecir, entparen-
taclos cun Ciceró ►t^ y vulgarntente curtociilers cott ^?Z
nontbre de ^arbanzos. Se hart apnsentaclo, conto anti-
^ttantc>ttte, cn las tiettdas clc^ conu^stibles, v.ct^ ertcttett-
tra^n c^ncantados clt^ haber pocliclu volt^cr librc^tuente ^e
rtuc>vn, cuafiartclo erz yuN ^^a nu^nca nos abanclon.arán.
E.cta noticict, yuc tiettc> una intportcutcitt c^straorcli^tta-
ria, Ic>s ha. pt^tiaflo ittaclverticla a los cronisttt.c clc: sa-
loncs, por lo cual nos hent^os creíclo crt la obli^ación
rlc^ clarla ►t.osotrus, ^^ c^rt lu^.^,ar dr^stacado.

Ya verán ustccles ctírno en septi.entbre>. la presettcia
garban.cil serán c^l vcrdaclero acotttecintiento « f in de
vera.no». Poryuc^ rc>sultrr. yuc^, It^jos de, sestear, los tna-
clr^ileñas yuc^ sc^ cptc^clan .,in salir trabajan cort redo-
blctclo trhinco para 1 i.tu piar, rtrre^lar y c mbellecer la
capital, a fin. tle ytac^ la. e^ncuc^rttr<^rt los t^iajeros, u su
i^tteltct, nahs hr^rntosa yu<^ nuttcrr. Y en este año de grct-
cia cle 1950 a. ^>sius no Ics llantará la. atettciótt cer

cuni^erticla la Pucrta tl<^l Sol en utt jardín cle Babi-
lonia, ni poc/cr r/cslizarsc blanrlantente por cl bruiti-
clo tercer trozo clc la Gran <'^ía, tti siyuiera contpro-
bar que ha clc^snpart^ciclo <^l nturo cle las lantentacio-
nes, antP la crtllc ..in nontbre, junto al íYlittisterio ^e

ILacienda. EI su^cc^so c^xtraor^linario será corttftnplar

c-n los escaparates. u^na, vc^z arrttntbculas las an.teriore:;
chucherícrs, granclc^s c^stratus de garba^nz-r^s, conto pc^r•

lns tlc sgra^ttarla.ti de un, innat^aso collar, con una lapi-
clrtrict ittscripciótt: uD^^ Ca,,tilla, finísimos ro^ rrtentísi^-
ntos, a 9,75 pc^setcts el kilogranto.»

I,as :^eñ^oras puc^rlc^rt ^^a tlormir trctatyui^las (a pesctr
dc^ los Zi ,^raclos), por haber uisto en libertacl a tan
rtlintcnticia lt^^umbrc. P clircírt: «,-11go habíantos lcí-
do sobre estu, pcro tto crcíantos quc ia.tt. pronto...,
^eh?n Y es yut^ ltr no orga.ttizaciórt resulta ytu: tani-
bién r.vttt organizac/rt, v yuc^ ^uza clc gra.n c^ficacia la
yuinta coluntna tIc• la libertud comcrcial.

^ln.imo, pue.^, v a contc>r cocido, plato na.cional yue
el Pcttronato dc^l Turi.cnt-o propu^na, ti^ cn. cucuttu rtl
c-ntbrutecintic>n ►o yuc^ pruduce, dcci^l conntigo quc ^lc
eso, aa^cla. I^ay labra.clores yu^^ s<> han contido ya
25.000 cociclus (a trcinta pcm ntcs clurante setenta
a►tos^, y resulta que siguc^tt sienilo más listos quc
IVlc^rlin v yuc^ sabc^tt ntús Econontía yue yuiert la irt-
vc^tttó.

Mucho ^u5to t^rt saluclaros cle rtucwo, garbanzo.c runi.-
l;os. Por t^uustra ru;t;osa ca-ra rto pasan los años. .-1 G1^7-
CULTURfI se tutr^ al rc^gociju ^cneral ^^ os da wta-
hienvc^nicla calurosa, propia clc^l ntes en que nos t^n-
corttramos, c^n c^l rual ha.^ta, lo.^ r^tlitorialPS tir^n.c^ ►t yue
ser li^c^ritos...
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Por

ERANCISCO PASCUAL DE QUINiO
Ingeniero agrónomo

^o conocen7os ninguna esta^lístict^ con detalle,

dotada dc la debida actnalidad, indicadot^a de la

im^x^r•tancia alcanzada por^ la hI•oducción de hue-

^°os cn las clistintas provincia^ cspañolas.

L;n cambio, poscemos un ejelnplar del Censo de

Avcs c^c curl•^1, hecho en I S)1^ ^^or• ]a Dirc:cc^ón

Gcne^•aL dc Ganadcría, quc, aunc^uc no conte5ta

CU71et'^'tilnlenl(^ ^^d ^)Ye°Uní^l CIL1C S(' n05 SOtne-

tc (l), resulta or^entaclorpara la finalidad I^or ella

^^crscguícla, toda vez cluc parecc Ib^ico admitir

du ĉ^, si las circunstancias son normale^, hav una

estrecha relacibn entre el ním^er^^ ^lc^ gallinas que

vivcn en una zona v la canti^?ad de hueti°os que

cn clla sc ^^r^^^lucen.

1'arl^ic:nclo de c^icho Censo, recol•cltu^do qtze la

c^^idcn^iia de pe5te a^-i^r que asol^^ lus ^;^allineros

csl^>añ^^lc;, c^n lo^ último5 años ha ^^odído intr^odu-

cir^ n^odi[icacione5 c^e im^^ort^ncia en las cif'I•as en

él consi^nadas, y tenicncío muy ^^rc5cnte yue el

níat7^cro c^c^ ^allin<<c ex^^tente^ cn un<l provinc^^.

I1^ EI ^resente informe se recibiti eu esta Revista coino
coutestación a una consulta.

370

funciéín, cn l^>ucna parte, de 5u ext^^n^i^ín y^le la

dcn^id^^cl c3c su pol^^lación rui^al, nada ^3icc accrc^^

dc si ^sta c^s c^xpoetadora o importadort^ ^^c htic-

^^05, c^r^>c ^c^ntar, en conce^^to dc cifr<^s or•it^nt^l-

doras, en rclaci^n con la cuestiún cluc tic^ c•r^n^i-

ciera, lo, si^;uicntes datos:

A) I'ROVINCIAS DONDI^: HAY M^18 GALLINAS SI?<^I^IN

li1, CEA'SO DI^; ^ ^^g :

Lugo ... ... .

Pontcvcclra .

Co1^Inza ... ...

Ol^en^e ... ...

Ovicdo ... ...

L^1T'c^r;OZ<l . ..

L^rida ... ...

Zamora ... .

Lcón ... ... .

Rurgos ... ...

Valladoli^l ...

Toledo... ...

C01'(^O^)(1 ... .

(i(72.OO(?

^i')'?.U00

:^:30.OO0

4^^7.0O0

a;i^.OOO

^^;^-^.OO0

4 ^>:^.UO0

^^'?4.OOU

ao ^.oc^o
4 ^i2.O0O
41 E^ 00O
^^OEi.OOO
^)^)^► .c)^)^)

I
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13) i^ROVINCIAS DONDE MENOS GALLINAS EXISTEN lar tempOralmente lOS fenómenOS prOC1UCtOreS del

OFICIALMENTE : enveJeClmlent0 de lOS hueVOS.

Cádiz ... ... ... ... ..

Huelva ... ... ... ... .

Santander ... ... ... .

^lmería ... ... ... ...

Guipúzcoa ... . . ...

Alava ... ... ... ... ..

129.000
150 000
167.000
l 98.000
197.000
132.000

En los huevos se producen dos fenómenos dis-

tintos con el transcurso de] t.iempo : el envejeci-

miento y la alteración org^ánica.

El envejecimiento es consecuencia de una se-

rie de fenómenos de tipo netamente vital, que

tienen lugar en el huevo ^después de su puesta.

Consumen una parte de sus elementos de reser•-

va, despidiendo vapor de agua y ácido carbónico,

que salen al exterior a través de los poros de la

cáscara calcárea, que los envuelve, iniciando con

ello la producción de ese hueco clásico en los

huevos que no son frescos, y se oxidan los ele-

mentos orgánicos que los integran bajo la acción

de^l oxígeno del aire, que penetra del exterior por

el mismo mecanismo, para llenar ese hueco, to-

mando con ello el gusto característico de los hue-

vos viejos.
La alteración orgánica la producen los micro-

bios que penetran con el aire del exterior y que,

en muchos casos, quedaron adheridos a la cás-

cara al paso del huevo por ]a cloaca de la pone-

dora.

*

La consideración, algo detenida, de las ante-

rior indicaciones lleva a la conclusión de que son

de tres tipos los medios a que pue^de recurrirse

para conservar y, más concret.amente, para re-

trasar el envejecimiento de los huevos, ya que

éste, lo mismo que su alteración orgánica, se pro-

ducen indefect,iblemente al cabo del tiempo.

A) Ro^dear los huevos de materias secas aptas

por su naturaleza y propiedades para entorpe-

cer la pérdida de agua y las entradas de aire y

microblos a que antes se hizo referencia

B) Cerrar los poros de la cáscara mediante el

empleo de materias impermeabiliza^doras o líqui-

dos que por sus efectos han dado en llamarse con-

servadores, y

C) Utilizar el frío para paralizar la vida de

los microbios y reducir al mínimo e incluso anu-

Los métodos de conservación agrupados en el

primer apartado tienen una técnica operatoria

sencillísima, pero resultan poco eficaces porque,

cuando más, retrasan el envejecimiento un par

de meses.
Se reducen a colocar los huevos, después de

Iimpiar cuidadosamente ]as cáscaras, dentro de

cajas no muy grandes, para que resulten mane-

jables, de maderas no resinosas, porque las de

esta condición pueden darles gustos y olores per-

jti^dicia^les, ro^d^eándolos ctiidadosamente de car-

bón vegetal seco y finamente pulverizado. de

arena lavada e incluso calcinada, completament.e

seca y bien cribada, de serrín fino y seco de ma-

deras no resinosas y, en su defecto, de cascarilla

muy seca de arroz, cascabillo de trigq paja de

cebada muy menu^da perFectame.nte dislacerada

por la trilla, etc., etc.

Algunos recomiendan, además, que se envuel-

van los huevos individualmente en papel de pe-

riódico limpio, flexi,ble y sin satinar.

Las cajas de huevos así preparadas hay que

almacenarlas en sitios frescos e incluso fríos. se-

cos y ventilados.
Los efectos aislantes de ]as materias enume-

radas son muy relativos ; dificultan que los hue-

vos pier.dan humedad y que los penetren el aire

y los microbios, pero no impiden la realízación

de tales fenóme^nos, sobre todo cuando pasa algún

tiempo, y por eso conviene dar salida a los hue-

vos así conservados tan pronto co^mo interese

pues los optimismos exagerados producen con

frecuet^cia en estas activi^dades pérdidas de con-

:^ideración.

La eficacia de los métodos de conservación

que constituyen el segundo apartado es mucho

]naVOr.

La sumersión de los huevos en líquidos con-

servadores, lo mismo que su embadurnamiento

con sustancias impermeabilizantes, cierra los po-

ros de la cáscara, impidiendo que se verifiquen

los fenómenoe productores de su envejecimiento.

Tampoco los microbios pueden penetrar enton-

ces en el interior de los huevos, y por eso se im-

pide también su alteración orgánica, de no me-
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diar una infección previa, producida mientras se
estructura el huevo dentro de la ponedora.

Los líquidos conservatlores utilizados para esta

finalidad son numerosísimos; se dan i•ecetas de

ellos en todas partes y, con gran frecuencia, se

venden presentados como específicos.

Están constituídos, en la generalidad de los

casos, por lechadas de cal con dosis prudenciales

de sal común, que, además de aumentar la solu-

r^ilidad de la cal en el agua, incrementa la densi-

dad de las lechadas, aproximándola mucho a la

qtre posee el ]íquido interior del huevo, lo que re-

duce al mínimo los fenómenos de absorción a tra-

ti^és de la cáscara, que tanto interesa evitar para

dificultar el envejecimiento.

La composición de estas lechadas suele ser la

siguiente : agua limpia y Fr•esca, 100 cm.^' ; cal re-

cientemente apagada, ^de 25 a 40 grs , y sa^ co-

mún, de 10 a`LO grs.

Se emplean también soluciones de silicato de

potasa o vidrio soluble ^de 40° F3aumé, exento de

residuos amoniacales, en agua pura, a razón de

un litro de silicato por 10 de agua; de glicerina

en agua hervida, en la proporcíón de 100 partes

de glicerina y 50 de agua, y otros muchos pre-

parados, que no se detallan para no alargar y por

no tener demasiada aceptación.

La técnica operatoria e^ también sencillísima ;

colocados los huevos en los recipientes utilizados

para su conservación, que suelen ser tinas, cajas

de madera debidament.e zunchadas e incluso ti-

najas vidriadas, cuando se trata de labores de

poco vuelo, se vierte sobre ello el líquido conser-

vador muy poco a poco, para asegurar su buena

distribución y sin dejar de agitar, s o b r e todo

cuando se utilizan lechadas de cal, para dar al

preparado la máxima homogeneidad.

Este debe formar una capa de 4 ó 5 cm, sobre

los huevos más altos, para evitar ^^ue éstos que-

den al descubierto, aunque sean muy grandes las

pérdidas de líquido por evaporación.

Cuando los recipientes de conservación son

muy grandes, precis^a colocar los huevos en bateas

incluso alve^oladas, antes dc llevarlas a su inte-

rior, y apilar éstas en forma adecuada para impe-

dir que se praduzcan roturas por e1 peso que gra-

vita sobre los huevos situados en el fondo de las

cajas.

Hay una porción de peuueños detalles en toda

esta técnica que se omiten por talta de espacio

y- que pueden ver^se en ]os tratados y re^•istas que

describen estas operacionc^s.

Los recipíentes se tapan cuidadosamente y se
almacenan en locales fríos y sanos.

Para impermeabilizar las cáscaras, se pueden

embadurnar los huevos con vaselina, parafina,

aceite de linaza, goma de laca disuelta en alcohol,

soluciones concentradas de vidrio soluble y otros

productos similares mediante técnicas operato-

rias adecuadas que, en el fondo, se reducen a

dejar que se sequen o enfríen naturalmente los

huevos después de^ embadurnado y a colo^^arlos

seguidamente en cajas met^ilicas o de maderas

no re^inosas, formando capas que se alternan con

otras de productos sólidos del tipo de los enumcL

rados al bosquejar ^a conservación de los huevos

por los métodos agrupados en e] apartado A).

Cuando est,as operaciones se realizan con cui-

dado y los huevos son realmente frescos y cstzín

sanos en el momento de ini.cia^ las labores condu-

centes a su conservaci.ón, se logra mantenerlos

tres, cuatro y hasta cinco meses ^in quc dc:^mc-

rezcan demasiado.

Al sacarlos a la venta hay que manejarlos con

cuidado, porque las cáscaras resultan muy quc-

bradizas, y antes de cocorlos hav que lavarles, e

incluso tala^drar su cáscara, para que no estallen

al dilatarse su contenido y fallarles la válvula dc

la permeabilidad de las mismas.

*

La conservación de los huevos en cámaras fri-

g^oríficas, que es el último de los métodos relacio-

nados al principio, es eJ más recomendado de to-

dos, sobre todo cuando precisa maniptdar gran-

des partidas de^ huevos.
Por eso, sin duda, ha t.omado gi•andes vuelos

en los puertos donde se centran las import.acio-

nes de materias alimenticias y en las ciudades

muy populosas, cuvo ahastecimien'.o rcgular ab-

sorbe enormes cantidades de este importantc^ ^^li-

mento.
Los huevos destinado^ a ser conservados por

este procedimiento se seleccionan, casi sieinpre

con gran esmero por ]a escrupulosa organizaci<^n

con que se suele llevar el negocio.
Se comprueba primero quc: son verdadcramcn-

te frescos por métodos muy perfeccíonados ; se

limpian con todo esmero; se clasifican por ta-

nzaños y coaores, para homogeneizar la mercan-

cía, y después se envasan en recipientes «ad

hoc», cajas, casi siempre, de maderas muy secas,

ahsolutamente inodoras, de cartón ondulado, et-

cétera, etc., de tamaño apropiado y especialmen-
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te organizadas para due resulten sólidas y lige-

ras y puedan ser apiladas de modo que el aire

circule fácilmente a través de los montones y que

las penetre el frío sin dificultad.

El tipo y tamaño de estas cajas suele fijarlo la

empresa propietaria de ]a frigorífica, de acuerdo

con la conveniencia del negocio.
Para esta labor pueden emplcarse toda clase

de frigoríficas, pero es preferiblc construirlas es-

pecialmente para esta finalidad, porque sólo así

se consi^ue dotarlas de la capacidad más adecua-

da y que ten^a la impor+ancia derida el dispo-

sitivo-depósitos de salmuera incongelable, por

ejemplo - destinado a man±ener la temperatura

en el ^ra^do conveniente, si por cualquier causa

deja de ftmcionar la i7^áquina productora del frío,

y las cámaras de caclimatacíón» , por donde tie-

nen que pasar los hue^^os ant.ec de su ent.rada en

la frigorífica y de su envío al mcrcado.

La conducción de una cámara frigorífica cles-

tinada a la labor que nos ocupa. ^s delicada ; pre-

cisa combinar en ella, con gran acierto, la tem-

peratura con el grado cle humedad del aire en

ella confinado, si quieren evitar fracasos de im-

portancia.
^i ]a temperatura no es suficicntemente baja,

no se paraliza totalmente la vida de los micro-

bios; sc producen, aunuue sea muy lentamente.

los fenómenos que moti^-an el enveiecimicnto de

]os huevos, y las vemas nueden adhe^rirse a las

cáscaras ; v si el enfriamiento es demasiado in-

tenso, se congelan los huevos y se rajan sus cás-

caras, casi siemprc, en el sentido de su lon^i-

tud.

Cuando el aire cs demasiado seco pierden los

huevos agua por evaporación, enti^ejeciendo rápi-

damente, y si resulta muy híunedo, se producc:n

enmohecimientoc, con las consecuencias consi-

^uientes.

Por eso el encar,^ado de una de estas cámaras

debe ^er un especialista, perfectamente percata-

do del mecanismo del envejecimiento de los huc-

vos, ea^clusivamentc dedicado a regular su fun-

cionamiento.

L,a conservación de los huevos por este proce-
dimiento, cuando la labor se realiza con todo es-

mero, se prolonga con facilidad de ocho a die^
mc: ses.

Hay procedimientos para conservar los hue-

vos mucho más complicados, en los quc se com-

hinan los efectos del frío con el empleo del ni=

trógeno ,y de otros ga^es que pudieran llamarse
conservadores.

Como la técnica operatoria es complicada y su

descripción alargaría mucho estas notas, nos abs-

tenemos de detallarlos por el momento.
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BUFALOS FERNANDINOS
Por JAIME NOSTI

Ingeniero agrónom^

En los bosques de Guinea, alejado del hombre

y huyendo de los poblados, vive en pequeñas ma-

nadas e] búfalo que el natura]ista Cabrera deno-

mina Búbal,us p7.c7nilus, y quc sólo de noche se

aventura a disfrutar de los finos pastos, princi-

palmente de gramíneas, que nacen en las fincas

europeas, que, como ]as situadas en el río Aye,

se convierten en usuales cazaderos, no sin temor

por parte del negro, que ve en el pequeño bóvido

salvaie, de dura testuz y cuernos amenazadores,

la. caza más difícil entre todas; porque nunca

huye, sino que acomete en cuanto ve una figura

humana delante, y hay que acecharle subido en

un árbol o prot.egido por grueso tronco.

Deambula sin cesar en el bosque y así se ha

extendido por toda la selva ecuatorial, sustituyén-

dole en las sabanas australes el mucho más te-

mible y corpulento Bir.balus caffer, de retorcida y
aplastada cornamenta, cuya base, de pétreo as-

pecto, cubre to^do el frontal de la fiera.

El «niat» de los pamues parecería que nunca

habitó Fernando Poó, separada por 32 kilómetros

de. mar de las boscosas estríbaciones del monte

Camerún, y, sin embargo, la tradíción bubi, y los

restos que de él pueden verse, son inequívocas se-

ñas de que los cañaverales y trmbría^ fernandinos

tuvieron por huésped a tan espléndido animal.

Los primeros viajeros que llegaron a Fernando

Poó ya dieron referencias de que los bubis caza-

ban «baeyes» en los bosques; cuando se inició,

hace cincuenta años, el potrero de Moka, fueron

muchos los fosos de caza del cboko» que debieron

cegarse ; los reyes buhis se transmíten las reli-
quias sagradas de estos animales; cráneos muti-

lados, cuernos, pieles y rabos y strs leyendas nos

hablan de peligrosas cacerías en los bosques de

Basile, e] pico de Santa Isabel.

Se ha repetido muchas veces que las islas del

(xolfo de Guinea : Fernando Poó, Príncipe, Santo

Tomé y Annobón, son emergencias de una alinea-

ción volcánica que se inicia cn e] macizo del gi-

gantesco Came^rún, alineación que se separa cada
vez más de la costa africana, para alcanzar cn

Annobón los 400 kilómetros. Con esta separación

está en relación inversa ]a varicdad de fauna, y

también en relación directa con el tamaño dc^ la

isla, y así Annobón, con sus 1.700 hectáreas y

1.700 habitantes, carece totalmente de mamíferos

medianos, tan típicos en la costa, como los monos

y antílopes; en Fernando Poó es la fauna mucho

más rica, y si bien es verdad que faltan los ma-

yores mamífcros (elefantc:^s, grandes antropoidcs,

leopardos y grandes antílopes), existen mono5 de

gran tamaño, como el mandril, de terril7les colmi-

llos (Man.dcillz^s leii.c•oph-^ze^usl: el n,ono negro, de

largo y sedoso pe^lo (Coh^bus satan.os); la hcrmo-

sa y roja cabra del bosque (Ce?^h^a/ophrrs ol^ilbi^il,

el asust.adizo fritambo (Ceph,alop?a^^•s caerulus ^r^c^-

lanorrheusl y varios animales que se han vuelto
salvajes, como el cerdo del bosque y el perro de

los picos; pero es, sobre todo, con el extinguido

Yrúfalo, con el que se pone más de manifiesto t^l

problema del origen de la fauna fernandína.

Aves, insectos y pequeño^ mamíferos han podi-

do Ilegar volando o sostenidos en los troncos que

abundantemente arroja en las playas insulares ]a

fuerte corriente que, dirigiéndosc hacia el Norte.

envuelve Fernando Poó; el mandril lo pudicron

traer los bubis, como animal sagrado. ^,cgún h^pó-

teeis de E^dmann (« Der ',ropischen Regenwald als

Lebensraum»l, co<a que de ninguna forma sc ha

podido confirmar; los antílopes, idénticos a los

que existen en Uuinea Continental, pudieron arri-

bar con las inmigraciones nat.iva^; pero ^,y el aco-
mete^dor búfalo? ^,Habrá que pensar que pasb a

la isla antes de que ésta se separar•a del Continen-

te y que, por consiguiente, los buhis lo encontra-

ron ya habitando ]os bosques'?

Es contestación que deben dar los geozoólogos ;

pero sí es cierto que los bubis encontraron tal ani-

mal al llegar a]as playas fernandinas y quc^ no

pocas veces fueron causa ]as caccrías colectivas
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a^In^^liuN^fi (le :^tuk.^». Vi^ uPlii•an
I^^c d^^clo. índice y mediu en .^ }^ b.
dc anrb:^s m^u^o^a. P:u•.^ modular el
tunu. I^:n ^• ^^^ :^plii^u 1.1 bui^a.. ('aJa-
baz:> ^^iua,tera (luloií) ^le 1:^ ^^uc
^SC ^^i^pura rl moc•lluclni ^^url.(nclo

hor d-e.

de verdadera^ batall^is, por (3cm^í^ tan frecnc'ntes

entre gente^ recién lle^acla^. c^ue (li^cutían el de-

rcc^ho de propiedad de la^ (^cupada^ tierras.

P('^•o es el hecho c^ue e^tos negros, paleolíticos

^oe su cultura, clieron en cazar al «Y^oko» tan in-

ten^amente (para aprocechat^ ^u carne como ali-

mentn, su cabeza y cola como trofeos sagradoti, su

piel como dur•o eseudo contra la5 fiec^ha5 de agu-

zacia^ puntas de maderal quc los hicíeron ^Ic^apa-
t°ecc^i•, c^uiz^í hace má^ de cicn año^, y si^;t^ic:ndo

la ^cnealo^ía de lo^ tíltimos reyes ht^his : Or^íchí.
iti^[alaho, Sas Ebtiera, ^^7oka, éste, quc n^ur•ió ccnte-

nario, nttnca cont(í al vie.jo Urichi (,^ue cie niño

^^yc^ra se cazaba el htífalo, sino que, muchos pa-

di•c's antes c^ue él, cle una familia ]lamada ^3ilaha.

quc vivía en Ribiri, c'1 hoy ricnte pueblo de Moka,

^alían los nlejores caradoi•es c^e húfalos o«babe^-

Pit^dra arru.lrtidiza ruuratztur ^' hti(•ha aiiam-
ba,n, ^•untitruídati dc pi^^dra, h^t^.í.lti^^a. y uti-
IÍ7:6d:1.ti PTl 126 P.LZ.L 1112LPIIC, l^liP 211Í q i)IIP(IPIl

i^n^•an^trarsc ^^n b1uku. l^rrl:a }- :AIrelru.

ma», que el jefe ^iempre utilizó para 1<^s pcribdi-

cas cazas en común o«bo-jottc», quc s(' celebra-

han en el «Bomputtu» dc la siemhra dc'1 ñan^c (^
en el dc su recolección.

Era en esas épocas, sobre toclo en la pt•imern,

inicíada ya la e^tación seca. en c^ue el bí^falo salía

a la intrincada sel^a fernandina, mucho más r•ica

^^^n su r^iso herháceo y ar•bustivo, así con^o en lia-

nas, duc el hosctue continentat, pat•a disfrtitar dc

^r^ás an^plios hor•izontes, probar ]a joven caña l>ra-

va (P^rtniset,u^7n 7^rz^r^ur^,^m Scl^^^^^zl o la hierha

de Guinea (Pa^ni<•rrr^i ^^na.ri7neir^ Jacql t^tic: en 1(^s

claros v en la^, flnca^ clc ñames abandonadas cr<^-

cían.

Y sic:n^pre lo hacían <i:;viendo el mismo cami-

no, y esto se comr^ruek^a hoy mismo en los pasta-
dero^ (^cl Aye o ^n lo^ Y^reves caña^^crales qtic

^•odean el remanso del río Rilene, c7u^ los ^^a-

muec llaman Atok-n^uain. Sólo apro^^cchzíndosc

c^e esta circun5tancia podían lns bubi^ atacarl(^ti

con stiis primitivísimas armas, ya c{ue el hier^ro y

I^t Y^allesta, tan inseparahles del pamue, lc^s eran

totalmente de^sconocidos.

El «n^(^chuchú» , esc pito de pcn^trant(' ^co quc

hasta a cinco kil(^metros puede tran ĉmitir siláhi-

camente, ^or• simple madulación del tono, hahlan-

do v^^rdader•amente, los más con^plcjos pensa-

mientos hubis, c•omo cualquiet•a puede c(^mpr<^l^^ar.

daha la señal dcl gran «Y>o-jotte», y en tropel, ar^-

mado^ cle sus c5cudos de cuer^ o nipa. coronaclos

de plttmas, ^intado^ cle }^lanco ^^ «ndola». con ^^1

cinturón de piel lleno cjr las a^•rnjadizas pieclr^a^

«measa» cttle su ^ran tino haría chocar cn el fir•nn-

tal del hicho. con las haehas «namha» .^on ]as

lanzas dc' a^uijon^clos hr^r^les, c^ne aun 1'ahrica cl

simp^ltico Antonio Moral^ri. se diri^ían a un pas-

tader^ o paso oY^ligado ^^reTriamente recUnocido y

allí montaban 1^^ tram»a de lazo «e^kaso», má^

fuerte y mucho más scn(^illa, pt^es que faltaba el

palito-claee y la estaca-resortc, que la qtte ser^^ía

^^ara atrapar• lo^ á;ile^ ^^c'nado^: atado fucrten^cn-

t^ a un árbol, hc^cho el ]azo en (^l centro dc^l paso.

(^l otro extremo de la cue^•da c^e hosque c^ra man-

lenido po1' 20 a 30 for•cu^l^^c ;ó^-^nes, conveni^n-

temente^ ocultos en la e^pesura.

ntr^s hacían cl ojeo; los rnífalos marrhaban

po1^ sl^ conociclo paso por la ma^^ana o al atardc-

cer, y al pisar el lazo éste era r.íT^idan^ent^ tensa-

do por lo^ que 1^ sujetaban ; el anin^al. revolvién-

dose enfurecido, m^^s d^ una vez se ^-en^ó de la

trampa de^trozando a tm valient('. «hahcma» .(iu<^
se atrcvi^í t^r•emattiramente a acercarse; piP^lra^.

hachas de picdra y estacas acahahan con el «^^^-
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ko», derribándolo. y allí misma era descuarti-

rado.
La cabeza y cola eran para el rey ; la primera,

como tro^feo sagrado, que sólo po^lrían tocar las

mujeres descendientes de su hermana mayor, y

así el portarlo de tm lado a otro habría de hacerlo

é] mismo o determinadísimas personas, y aun me

acuerdo lo que me costó, por no comprender esto.

el hacerme con un trofeo que guardaba Orichi

para poder obtene^r más fotografías.

La cala (mpbo) era elemento fundamental del

baile; lo mismo que la piel, con que se confeccio-

naba el tambor «bohala» que animaba la misma

danza ; la carne, troceada y repartida entre todos

los que asistieron a la cacería, era ávidamente

comida tras un simple cocido, v en verdad que

es apetecible, pues la carne de búfalo, sobre tado

si es joven, no envidia absolutamente nada a la

de vaca, y aun la de sus crías supera a]a de

nuestras terne^ras, indudablemente pordue la lac-

tancia en estos animales salvajes dura mucho más

tiempo que en los bóvidos doméstico^.

Pero, a pesar de la historia, parece evidente que

las cacerías no se limítaban a las del tiempo del

<ebomputtu» , sino que fueron degene^rando, al con-

^-ertirse en una importante fuente de alimenta-

ción, en verdaderas hecatombes, que pronto des-

truyeron los hermosoc rebaños que en todas las

faldas del pico de Santa Tsabe^ existían, y entre

estos destructores de «bueyes» se distinguieron

I^olH^

ViSta fronLal y latera] de iui cr:íneo a^nuleCo de abukon (la^ífalo
fernandino e^tiiato) en poder UeI botuko de 31oka, Oriehi.

Tr^mpa de lazo para cazar búPalo^. Del extremo (^l tiraba.n
diez o Qoce ho^^mbreti.

los «batikopos», como aun se 1'.ama un poblado,

que, según el padre Aymeni, tienen tal nombre,

que significa «vencedores de búfalos», por esta

cualidad de^ grandes cazadores.

^Desaparecieron los búfalos? Yo no diría quc sí

con seguridad, y algún viejo bubi opina que algu-

r_as parejas pasean su soledad en los rincones más

desconocidos de la isla, como son to^das 1as estri-

baciones Sur ^del pico de Santa Isabel, hasta al-

canzar los bosques ^de Mueri, Oloitia y Balachá,

donde verdaderamente no hay sendas ni ríos, don-

de no se ha avent,urado ningún blanco y donde

los bubis no se adentr^an demasiado. t,,luízá en ]os

altos pastos ^de la Meseta de 1a Fsperanza, en las

fuentes del Timbabé o encima de Bombe al^l^m

viejo «boko» sea el único superviviente de los

tropeles ^de bueyes de que nos hablan los viajeros

de mediados del siglo pasado.

Mientras, el trofeo descendió de categoría, y el

cráneo con robustos cuernos lo sustituyeron por

las liradas cornamentos de ]os primeros cebúes,

que los europeos llewaron a Mo^:a hace ya más

de cíncuenta años.
Lo mismo que desapareció el «boko» desapare-

cerán, si no se toman med^das adecuadas, tantos

otros animales sariudame^nte perseguidos en tada

épaca por docenas de cazadores de eficiente pun-
tería, y aunque la fatma se ^^a retirando cada vez

a parte^s más aisladas, la imposibilidad de inmigra-

ción a zonas menos castigadas, como pasa en Gui-

nea Continental, la cada vez mayor actividad con

que la isla es explotada, extirparán toda la vi^da

animal, y el colobo, pangolín, puercoespín, man-

dril, cabra, fritambo, cola roja y nieva no serán en

fecha no lejana más que recuerdos borrosos en

los más viejos blancos y negros de Concepción a

Moka.
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Las instalaciones para ganadería en la Feria del Campo
Por ANTONIO MONTERO FERNANDEZ

Ingeniero agrónomo

h;l Pxito aleanzado en los Concursos or^anizados

por la ASoeiaeión General de Ganaderos en^ los año^

19(17 y 1908, a manera de ensayo, motivaron el ^e-

neral deseo y la 1 ĉ atriótica aspiración de qne aque-

llos Conctu•sos fueran el ln•incipio y la ba^e de nn

l,lan de Certámenes pecuarios que sirvieran para es-

ie.. La instalaeión d^• la exl ĉ o.^i^•i ĉín de produ ĉ •tos I.íe-

teos i'n<^ a^^imismo co^teada por la Asociacicín, a cuyu

efeeto ,e hubieron de eonstruir do3 habellones in-

mediatc.: al ĉ•entral del Jnrado y Oficinas.

F,n los suee,ivos Coneursos Nacionales celebrado;

en los año, 1922, 19'?6 y 1934 se concedió cada vez

I FERIA NACIONAL DEL CAMPO

\L

timular nueatru eanadcría y e^tudiar su perfe^•^•iona••

tniento.

Y aanque los Conctn•sos reaionales que se c•ele-

braron después en cada una de las diez regiones ^ ĉ e•^

euarias en quc .c eon^ideró di^-idida a F.:1 ĉaña no

llenaron lo; fine.; qne su organización prometía, en

la muyoría de los casos, j^or la reducida con^•nrren-

c•ia de ^anado v la falta dc l^reharaeión v 1 ĉ rol ĉ aran-

da de I<u Cumi.ioue.; or^,aniadoras, el Conc ĉ n•:o Aa-

cional, resumen de los re^ionales, efectuado en I^ ĉ

primuvera del año 1913 eonstituvó tm nnevo rxito,

1 ĉ or la amhlitad v comodidad de la^ instalaeiones_

que l^crmitieron al públic•o admirar las excelen^•ia=

de nuestra cabaña.

Los alojamiento; p a r a todo el ^anado, cnadras,

porqueriras, ^•orraliza; y boxes fneron eonstruída,

1>or la AsociaeiGn. ^lgunos ;^anaderos, sin embar^o,

hicicron a an eosta las instalaciones liara sus anima-

I'I^u^ ĉ .^ g^•nera.l de I. ĉ.c iu^tuJ.^^•iu^nc: paru el Cuni^ursu A. ĉ.oional
Ue Uan. ĉ ^lerí. ĉ . ^l.uiuin.^ria ^• In^lu,titrias Uericad. ĉ^.

má, i ĉnhortaneia a la i•la;ificaeión del ^enado v a lu5

ind ĉĉ ^tria.; d^•rivada.; de la nanadería, señalando nl

^ ĉ ro^rama de eada eerlamen un ^;ran pi•o^;reso en re..

la ĉ ^i^ín eon lo. 1 ĉ reeed^•nte., tantu poi• lo que se refie-

rr al mínu•ru de ^ce ĉ•iunes eon;a^rada.. a eada ea^r-

^•ir anitnal ^- z ĉ ^•adu e.^l ĉ e^•ialidad industrial eomo al

r^•^^ieelivo nútnero de inscriheiouc^.,•

1) ĉ •:1 ĉ n^^^ de la ^;uerrx de Liheraeión, la uia^-oría d^•

I_ ĉ , inaala ĉ•ione< ynedaron dc.aruída; _̂ la. rt•;tant^•;

^i ĉ frierun d^_uio> de ^^on^iderai•i^ín, l^or lo yue el Siu-

dieato Aa ĉ ^ionul de Canadería, heredero de la, tr:. ĉ di-

^•iune: dr la anti^aa A;ociaciún General d^• Ganad^•-

ros v continuador de ^us tareas cu pro de la tnejora

de la ĉ•ah^nia nacional, creó una seceión iF^cnica par.ĉ
ea ĉidiar v reali^ar la eonstrueión de las nuevas ius-

tala^•ione.; ĉ ^u^• habrían de firtn•ar en el VI[ Conenr,o

de Ganadu; ĉ •un tnolivo de la 1 Fei•ia ^^a ĉ•ional di•!

(;ampo.
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1^;1 dir^r•lor de l^r^ rrbra. v aritr^r rlt• :u., lrruyr•c•Icr^

fn<^ el inrr•nir•ro a^;rúnunur Liii^ Hidal:[u F^^ru^índcz•

l ano, ^,i^•nil^r rl antrrr d^^ ^^^ta; líuc^a. i^l innr•nic^rir ^^n-

^•arnado di• Uhrt^s, v^•I lre°r,;^mal uu^iliar ^•^auvo ^•iru^-

tituído ^ior lo^ hr^rit^r, <rrrír•ul.^^ SVliru^•I Fr^ruúnilr•r

S:íez, F'ran^•i:^o y^lun;u Aictu ^^ l.rii: 13a^^u^•r R^^^lrí-

^;uez-.}aén, r^nc coadvu^aron i1r uranc^ra ^•(ir^az, en rma

^^•rdad^•ra r•^u•rera c•cinlrr r^l r^•I^^j, rli^^iutailu ^rara d^•-

.iar terrninadrr; la; in,t_rla^•i^rn^•: ^•n liu^•„ ru<í, dc ^•ic^t

día^. A continuar^i^ín d^•^^-

ci•ihimos é s t ^r ñ ^unr^•r^r-

m^nte.

Las ^^rlucrí^r^ ^^^n na-

vr•s dc 10 nr^^tro: rlc^ ^iu-

r•hrn-a y rli^^r^r..a lon_itnd

,^!.,rtín los ti^ro;, ^ahir•rta^

^on una h^í^r^da atirant:r-

du de trr^, ro^ca^ rl^^ ra;i-

11^1^ (lnC .^U^tlPnl'll F I,rriti

d^^ hornri!^rín armarl^^ aj^^r•

padaa e°n liil^rc^; dr• Indri-

llo ^^on lnc^•s dc ciur•^^ ur^^-

Cro^. DF^d^ ^1 ni^^r•I ^lt•I

^uelo dc la ^aquería lra^-

ta nn ^n<^tr^^ dr• aliura. nn

muro r•^tr^rir^rr de ^inlin•a.

tfrminarlr^ Iror nn c•orona-

mic•nto d^ piFdra artifi-

r•ial ^•on hxrandilla rlr^ trr-

bo em^^rotrad^, rIa ^•^^nti-

nuidad a I^r^^ pilar^•^, a^

tir^mpo qu^• permitc• dc•s-

d^^ fuera ima herfFr^ta ^ i-

^ihilidad d^l ^aahl^r.

Se di;lron^ el ^anndu

cn do.^ fila,, con ^r<^^ill^^

r^ntral para e1 pa.;o de

l^s animalee v Irn•a cI

^er^-icin dr oi•de ĉo ^^ ew-

tracción del e^tiérrnl. ^^

pa.;illrn lat^^r:des dr^ :rli-

nr^•nt^tciún. r^u^ ^x•rrnitr^n di^trilruir r•I ^iir•n^u ru lu^

^r^.ebrc: _̂- ^rro^cd^^r a la limJ^i^•ra dr^ c^^tu; ^in n^^^•^•..

,iil^d dr^ r•irr•ular r^ntr^• lo^ ^inirnalr•..

H;I inudr^l^ 1(^rabrlluuc^^ :^ ^' C) r^a:í Irru^^c^c•ta^l^^

^^ara 3'? ^ar•as 3 3 i^rro;, con rl^•Irartzun^^ntu Irar:r U^r-

nr^ro^, sala de ordr•ñu ^ aLnac•r^u dr^ lrir^n^r^;. Lo- lrc-

^;chrc^s son dr^ tilru altu ^^, l^ur r•on.:i^,uir•ntr•, la; Irla-

za.3 lzu•^a.^, con separa^•irín v ^ujc^c•i^ín d^• rr;r^c del li^^n

il^^ arco :in ^•ull^^ra. [^na l^lara di• r^,tu: :r• r•o^nl^um•

^lr• nn arr•o, nua rli^^i.,i^ín dr• lrl,v.a ti• una r•adc•na nrn-

ial r•on ;u, auilla; v r•ngauc•Irc^.,, La ^al^i d^^ rrrdr•iiu,

i^u^• .r r•un^aruv^^ ^r^u•:r ;;uurd^u• lci^ útil^•.; rl^• r•^la rrlrr-

ra^•i^ín, ti^^nr^ un 0•r^•nt^• d^• ^•ri,tal 5riln•r• rutn•i•tr•, ^^ ^•l

almar•a••u dc lri^•n,^r: s^• ^•unrnnir•x ^•u q ^•1 ^•xlr•riur liirr

una lru^•rta y una ^^r•nl:ur:r ^^ ruu ^•I iuLr•riur ^rur ulra

^rur^rtu ,itaada r•n la^ ^rruxiniirladr^.; rl^•I ^ra;illrr ^•^•nlral.

L:r ^^ar^u^^ría nrrrrl^•lu '^ (^iah^•Ilouc> 13 ^ I)) ul^r^r^r-

r•Ira I^i^ ^r^r^ i^•iu^^ il^• Ia nruil^^lrr 1 ^^ ^,u ^•ul^a^•iilu^l i^.•

^lr :i:3 ^iltrza, rli^l uri:m^r tipu.

i!.l uwilr'^u a(liah^•Ilunr•^ h: y F) y^'I _' ^rílu dilir-

Inaa.lai•iun^•. .1.1nu•^^c.^,c ^•n Io. puDi•Ilun^•^ G^^ 11.

rr^n r^n r•uantu :r .:u lun^i-

tud y, r•^irn^i r•irn.:r•^•u^•n-

r•ia, ^^n la i•aliu^•irlarl, .,ir•n-

^l^r r^a:r, li.rra i•I ^rritn^•n^,

rl^• _'8 ^rlaza,.

I+;I ^iiar ilr• ^•^ta.^ var^ur•.

ría; r^, ^l^• I^i.a•la rl^• ^•r^-

m^•ntrr runiir:rda, ^•^rn ^rr^n-

ilii•ntr lia^•ia l^r, rnn^•t:r^

dr^ d^^,u;^iii•.

^^.^ lílll(ll'^11 ^}^ ^^lídll'^^U-

nr^.^ G v 111 ► ii^n^• l:r mi^-

rna di^^ru^ir•iún int^•ri^ii•

i^u^^ ^•l nrrrilt•In 1 ^•u lir ^liit•

:^• r^^(ir•r^• ^r :^•r^ ii•iu.• ^ a

q u^• lu; ^^laz:r:. ili• ti^r^r

i•^^rt^r v ^i^•.:^•hr•r^ baj^r, ^an

^•^^ui^^ada, i•un inaalar•i^^-

n^•: Jam^•.^^^tv. rlii^• r•rrrn-

^rr^•nil^•n : di^^i.i^^n^•^. rlr

^rlaza, ^•rrll^^r.r: ^lc ci^^rr^•

d^• tijr^r•a, lr^•brd^^r^i. aut^^i-

máti^^^r., v ,^•^r^u•ad^rrr. dr

^^^•^^•brr•. Sn r•tr^ra^•i^l:rd ^•;

^r,u•a 511 ^ar•^u, r•rrn ^1^•^i:u•-

tanu^ntir ^iura tr•rni•ru. ^

L^^rx ai^ladu ^ru•:r trrnr r•on

^• i^• r r ^• aufomálir•^^ ^l^•

^ru^•r•ta. N;,tr^ tno^l^^l^r Ilr^^<r

tambir^n in.^talai•iún ^rara

ur^l^•n^r rni•^^úni^•ir.

I^;I :u^•lu ilr• ^•^t:r ^a^^u^•-

ría ^^r^•<^•nta la ^^^u•tir•nlariilad de ,^•r ^^um^il^•t:nn^•ut^•

Ir^ir•iz^intal c^u I^i^ ^rl:rztr^: rlrl t^rnad^r. r•rrn lir ^^u^. ^^•

d^•^r^art:^ ;u lr^^:ibl^^ iuflur•ni^ia ^•n I:r f^^rm:rr•iiín il^•

:,^rl^rrurr., il^^f^^r•tuu^rn. ^<•riGr•ándo.,r r•I rlr:a^ii^• il^• Ia^

ilr^^^^•^•iun^•, líi^ui^la: ur^•^li:rntr• drr^nr•^ di:^ru^•;t^^: r^n

furnra d^^ e;^rin:r rl^• p^:r•:rdu.

Lrr; ^rahr•Ilon^•• i•^rn dr^;tinu al ^anuil^r r•ahallur ^•^^lún

^li^ iili^l^^^ ^^n ^•uur^rartirur•ntu; r•ea•rudr^, (h^^x), r•u}^a

Irrurituil ^aríu .:^•,ún ^^l nrírur•ru dr^ nuídnlu; ^^u^• ^•^^ni-

^n•^•nrlrn. l^n nr^í^Iiilrr ^•^in,la il^• -1 hrrxr: ^l^• diurrn,i^r-

tr^^., `?,:^II rn. r^n ^^•ntiilc^ tran^,^^^•r.^al y a,ill ur• r•u ^•I ilr•I
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ĉ •j^^ ĉ l^^l edificio.

La earn ĉ^turx general de la^ in;talaciones e^tá cons-

tit ĉúda Iror 1 ĉ ilares de fábric•a de lad ĉ•illo cerámico,

x lo largo de las fachadas, uni^do^ ,^ui ĉeriormente por

una viria dintel de hormihón ^u•u ĉ ado que sirve de

ahoyo a I: ĉ bóveda; ésta, circ•nlar rehajada al quinto,

^^s un T^ĉ bleru doble de rasilla y va j ĉ rovista de tirau-

tc; con tensores.

^(;ada box tiene wia p ĉĉ <^rta de ^lo^ hu•jas, de I,311

^n^^tros por 1,30 m., cuyo vano a^ continúa superior-

nu^nte c^n el de una ^entana d^^ di ĉnen,ioe^ 2,^0 me-

tro^ en aentido 1 ĉorizontal hor 1 ĉn. en sentido verti-

ĉ•al, que ^e abre en forrna de visera, permitiendo la

oihihilid^d tot,al de1 caballo en su 1 ĉo,tura más ca^°a^:-

terira ĉla, de perfil. La renovación gradaal ^lel aire

ĉ i ĉn•ante ]a noc;l ĉe, en que la vi;era ^^^^a•manece cerru-

ĉ^a, se verifiea a través de nna 1 ĉ e ĉ^uc^ña ventana, quc

ab ĉ•e ^i ĉ•ando ah•ededor del horde ho ĉ•irontal inFerior,

^le ĉno ĉlo ^jue, aun con la máxima a^^ ĉ ert ĉu•a, la ven-

taua ĉjucd^ inc•linada hacia el t ĉ ^c•ho, e^^itando así que

^•I aire jnn•o del exterior enfi•íe a]os animale^.

Lo. ^ ĉe^^hres, :ituados si ĉnéi ĉ•i ĉ•amente con respecto

.^I t: ĉ biq ĉ^e t ĉ•^nsversal de cada niódulo, son de hor-

rni^dn armado, así como la pla ĉ^a vrrtical a la que

van fijos y c^^e llena hasYa el euelo. I+;ste ^^esebre se

] ĉ a s ĉĉ .5titní ĉ1o en 2 boxes ^ ĉor otro de chaha ^alvani-

^a ĉIa, ĉ^n for ĉna de án±,ulo, ir^ ĉ•x nranoe, con rejilla

^^I^^^ahlc ^ ĉ ai•a hcno y behedE`ru autom^ítico.

1^;1 ^ ĉ itio es de eemento ĉ•alet ĉ`ado, c•on li^ei•a pen-

di ĉ^nte hacia la reruera d^° ĉie,a^iie.

La di51 ĉ osición ^eneral de las eochique ĉ•a^ es a do-

ble Gla de celdas con pa^illo ^•entral, alternando Ios

deptu•tamentos de ^^erracos ĉ^on lo; ilc^ ce ĉ•da; v crías,

c^ontinna^lx; exterio ĉ•rnente ĉ`n pat-qne^ iudividnales

des^^ubiertos. La lonriind de lo, ^ ĉ ahellone^ depende

del nfirnrro de módt^los, cin^^o, . ĉ`ie o nneve, que lo

fo ĉ• ĉnan; nn módnlo ^de di ĉnen^siones ,?.,40 m. por lfl

m^^tros, incl ĉñdo e] parqi^e, lo con^^tituyen una celda

de ^^erra^o v otra de ^erda ^on ^rías.

Los ^ ĉ rincipxles detalle^ con^trnc.tivo, ^on : eetru ĉ ^-

tura de dos ^eries de pilares d: ladrillo unidos supe-

rio ĉ•n^ente ^^or senda, vi^ae de hm•mi^^n ar ĉnado, hó-

^ ĉ`da atirautada, de do^ ro^^c•: ĉ ., d^` ra^illa ^le 5 m. de

lnz, v m ĉn•Fte. de ^0 ^•m. ^le alt ĉn•a ^oronados por

nna haraudilla de 60 em. en lo^ ^iarqt ĉ e^. L^ĉ ; j^nerta.>.

tanto ]as qne comunican 10.5 d^^^ ĉ artainentos eon el

^ ĉ a.^i^llo cr^ntral ^omo las qae ^'iei•ran lo.^ ^^^ ĉ a1•ques, sou

tambir'n ^de tnbo y ^hren a^nhas liacia el mi, ĉno ladu.

T a., hwe^da, se construveson, una.^ eon aynda de

cimbra.^, mientras que en otra.a, ^imple^ c•n^^rdx,; eo-

lo ĉ •ad^ĉ , sr•^ ĉín l^^s ^Pne1•at ĉ•ic ĉ^^, ,Prvían de directrices

^ ĉ ^u•a lu ^•oloca ĉ•ión á^^ la primera ra.,illa, v siempre

l^ ĉ unifurmidad, rapidez y perf^^ ĉ • ĉ•ión re^lat^iva,, se des-

tacaron en este ĉíltimo procedimicnto, gue cont^aba

con la maestría }= ex^ ĉ eriencia dr^ ohr ĉ^ros c;peciali-

^aaos.

Las in,talacione, co^nplemenlarizi, co ĉn^n•cnden el

porche 1 ĉara e^quileo y orde ĉio me ĉ^,áni ĉ ,o dc ^;xnado

lanar, el inolino de l^iensos, el lavad^^ro ^dc I^mas, ^los

ba ĉios ^ ĉ ara ^•erdo, y ovejas, y el lazareto.

FI ^ ĉ or ĉ•he 1 ĉ ara esq«ileo y or ĉlf^iĉ o e^s una q av^^ de

24^ in. ^^ ĉor 3,i^ ni., de luces libr^•^, e^tan ĉlo ,ej^tĉr^do;

anibo.; :ervi^^io, por el local de^ niaquin^n•ia. Lo^ niu-

ro: ;on dc fábri^a de ladri]lu. lle^ando uu •r.ó^•alo ^Ie

U,^S n ĉ . ^le alttu•a, dc maml^ostc^rí^ ĉ a,illaru ĉla d^^ ^,ra-

nito, ^ĉ sí ĉ •umo ĉu^u; c^onirafu ĉ`i•te,> ĉl^^l uii^mo mat ĉ^.

rial ĉ ^u lz ĉ , ĉ^.^c^uinas. Los vano^ entrc ^ ĉ ilarĉa tcrminan

^^^r Itĉ plrtc .cnp ĉ^rior en airo ojivo ĉ•on la clave de

rraniio, ĉni ĉ•ntras dne en la p^u•te b^ ĉ j. ĉ , ĉ u ĉas talan-

qu ĉ^raa ^^^racli^•ahlcs de 0,75 m. de ^alturtĉ ĉ^^ĉ u conti-

nuida ĉ1 al zócalu e inil ĉ iden que ^^ ^^N^^aPe el ^,anado.

La ^•tihie ĉ•t< ĉ , a dos añuas, es de uralita ĉ•on j^aj^^ so-

bre^iu^^•a^.i, lo ^^ae le da ashe^^to r ĉí;ti^•o. v.c^ apo^a

en armadura d^^ rnadera ^^ompue,ta di^ cercl ĉ a, v

c•orr^•a;.

H:n ^^I lo ĉ•al d^^ esqnileo, la tnh ĉ^ría qui^ ^^i^^ne del

^•un^^rre^or Ir^rn ĉ i ĉ^a en ^-aria^ boqttilla. ^•on Ilav<^, don•

de ^^^ ĉ^n ĉ^hufa ĉi la, tijeras. l+;u cl de urde ĉio, la ins-

taleu•iGn ,i^ cem^ ĉ leta ĉ^on nna .5 ĉ ^ric de ĉ ^c^l ĉia,. in ĉ^ivi-

ĉinale,, ĉlun ĉle la, ovejas entran ^ ĉor un la ĉlo, qiicdun

. ĉ ^^ri.,ioada. i1ar^ ĉ nte la operación y salen^ ^^ ĉor e^ ]aclo

opuesto, 1 ĉ na vcz terminada é.5ta.

h:l ĉnolino d ĉ^ ^ ĉ ienaos ^•onaa d ĉ^ l^ĉ navi^ ĉ^ ĉ^ nwltu-

ra^•ión, dond^^ e^tán instalado: ĉ u^ ruolin^^ d^• ^nartillo=

^ otro de mu^^la:, de dimen^ione, 6 m. ^ ĉ o ĉ• :i m. ; dc

un alma^r^n anc^so de 3 m. l^or 5 m., y dc nn porchc

de 4^,a^11 m. ^ ĉ o ĉ• 1,9O m. Los muro, ^on de fábrica

^ie la ĉlrillo, y la c ĉibierta, dc tr.ja íĉ rab ĉ ^; la del mu-

lino, ^ ĉ ĉ•natro anua5; la dcl a7maec^n, a nn ^^;na, v la

d^^l ^ ĉore^^he, en do.^ ^^lano, a un ĉ^^na.

i+;l lav^d^`ro da^ lana5 es una con^trn^,^•i^n en form< ĉ

de TJ, ĉ•aya nave cent ĉ•al, de ?7 ^n. ^ ĉ^n• 6 1n., llr va

lx uia^Jtiin<u•ia, micntras qnc en las lateral ĉ^^, ^ie 6 ntc-

tro. por 3 m., de ]nce^ libres, ^^n an^ s ĉ^ c^la;^ifica

la I< ĉ na nnt^^., dc smneterla a la oper ĉ ^^icín, v en la

otr: ĉ .,e alma ĉ•^•na, va la^-ada. Los mnro, ..on df: f^í-

bri^a dc^ la^irillo, con nn revr ^tido intr^rior de aznle-

jo.,, ^ la ^•nbierta, de teja árabe, vcrtic^ndo a c•natro

a;^aa^ la ^1^^ la nave central, y a un < ĉ ,rua las de ]as

lateral^^s v la de la calde ĉ•a.

F;I na ĉ`vo tnxta^dc^ro, reconstrnído ^obre lo^ YllUI'03,

ĉ lc• blo^ne hucco de cemento, d ĉ ^l anti^;uo, II^^v ĉĉ ane-

xo ]a ^H;^cu^^la de Chacinería, de nneva ^ ĉlanta, ct^ĉ va

c^;tractur^ la for ĉnan sei5 irórti ĉ•os de hur ĉni^ón ar-

mldo d ĉ^ ]^4 ĉnetros de lnz. ^;1 local de sacrifi ĉ^io, la
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Rúceda dc ra5illas dc ^licr,
nu^tros de I^u, cumiruí^la
siu la apudtt d^^ cirobra^,.
Se aprecia lt^ directriz mar-
[•t^.^la con ,vimpli^ĉ rurdel^•^.

I.^ccuela de InilunU^i:GV Lú^•-
tea5. - :\rm:^dur:^ti ^I^^ lu,
púrtii^ov d^^ horiui^^ín arma-
du de doec ^u^^^ru,v ^I^^ lur

1 i In•^^.

Pabellouev 1^: }^ F d^^ la i^^n^+-
t^tlaciún ^ic Kanadu c:^^^^unu.
'1'ipu 3 con ,DCSebre^ altu^: ^^

ptuz.^,n la,r^;a„v.
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sala de oreo y la cámara frigorífica tienen en total

unas ^dimensiones libres de 16 m, por 9 rn., y vau

provistos de un monocarril aéreo para el traslado

dc Jas rescs.

La cubierta dcl matadero es una bóveda circnlar

rcbajada al quinto, ^de triplc rasilla, scntadas uua

con yeso y^dos con cemento, descansando sobrc las

correspondientes viĉas ^de apoyo de hormiáón arma-

do. La dc la F.scue]a ^de C.bacinería esiá fortnada por

un forjado dc ladrillo cerámico arntado; está cubier-

ta, en su día, será el piso de nna scgnnda planta

de quc se l^rovecrá a dicha Escuela.

'I'odas las vcntanas, así como las puertas, son dc

^^arpintería metálica a base de paueles, fijos uuos v

practicables los oiros.

l^:rt cl ^^royccto, el Pabellón de Lidustrias Lácteas

consta dc dos plantas rectanhulares de 36 m. por

12 ^n., de .luces libres, aunque por motivog que no

son del caso, sólo sc ha constraído la planta baja.

La estructtn•a principal está formada por onee l^ór-

ticos de hormióón armado de 12 m, de luz, con 1 m.

l^or 40 ctn. de ^sección, unidos por nna viea de bor-

tni^;ón armado de las mistnas dimensiones. Se con-

tíntían los pórticos, por pilares de fábrica de ladrillo,

de 1 m. por 90 cm., unidos sttperiormente por arco^

del mismo material, en donde se ^ipoya la viga de

contorno. 1:1 forja^do del segundo piso es de cerámica

armada y se completa con nna azotca a la catalana,

^+ou cámara de aire, l+;ntre los pórticos y pilares de

d^acbada, se sittían tahiques d^iáfanos con armadura

^uetálica, interrumpidos por vigas^ dinteles de hot•mi-

^ón armado.

Por estar si(uado el pabcllóti en nna ntedia ladera,

el piso snherior, ahora la azoeea, t^endrá lnces por

ambos ^•ostados y frente lateral, mientras que cn cl

inferior sólo lo tiene por t^no de ellos y por el tnismu

frente lateral, favoreciéndose así el aislamiento de la5

cámaras, que quedan subterráneas por el lado del de,-

monte.

En la planta baja ,e sittía la Esc•uela dc Industrias

Lácteas, fortnada por un vestíbulo, oficina, sala de

profesores, biblioteca, aulas, ]aboratorio y nave de

fábricación, con dos cámaras a temperatura constatrie

y tma friñorífica. Los servicios hi^iénicos están situa-

dos debajo de la plants baja, cott la que comunican

mediante una escalera, y exteriot•mente, por medio

d^• lucernarios.

381.



DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS

E1 cobro de rentas en 1950
Por MAURICIO GARCIA ISIDRO

Abogado

Las novedadea legislativas due de a ĉio en aiio se pro-

inul^an para reaular el paáo de las rentas de^ fin-

cas rústicas hace^ obligatoria la pnhlicación, también

amial, de este artículo, con e^ qne pretendemos fa-

^c•ilitar las liqnidaciones, que vencen, por lo general,

en los me,es de ahosto y septiembre, sebún la5 regio••

nes v sus costumbres peculiares.

Como en el pa^ado arĉo 1949, para el actual se

autorizó un anmento en ,la contribución en el artícu••

l0 22 de la Ley de Presupuestos, elevando e,l recargo

transitorio del 20 por 100, e^tablecido el 31 de di-

ciembre de 1946, al 40 por 100, qtiedando suprimido

el recaráo del 5 por 100 que estableció la Ley de

Z3 de dic^embre de ,194$.

Perdnra la viaencia del Decreto dc 17 de julio de

1947, por el qne el Ministerio de Trabajo establecicí

que, a partir del 1 de enero de 1948, los tipos seña-

Jados por el Decreto de ll de septiembre de 1945,

para la exacción de la cnota e^n el ré^imen especiai

de segc^ros sociales ^para la a^ricultura, se entende-

rían su,titnídos por los siguientes : 15 por 10O de^ l^i

riqueza imponible^ <^orrespondiente a valores compru-

bados o rectificados por la Hacienda, después de pu-

blicada la Ley de 22 de enero de 1942; 7,5 por 100

de las riqnezas iinponibles comprobadas o rectifica•

das, tanto en réeimen de Catastro como de .Amilla-

ramiento en los demás casos. Fs decir, que la cuata

anteriormente fijada para los sea ro sociales se ele•^

vcí, y continúa, desde e.l 10 al 15 por 100, en el pri-

zner caso, y en e^l seaundo, del 5 al 7,5 por 100, y

romo ta1 enota en las fincas arrendadas ba de ser

satisfecha por el colono, seatín el artículo 5.° de3

Reglamento de 26 de mayo de 1943 (Boletín Oficial

de 17 de jnnio), las liquidaciones de rentas ban de

enc^abezarse en la presente campaiia con esta prime-

ra partida, íntegramente reperctatible sobre el arren-

datario.

lncrementada la Ley de Presnpuestos para el aiĉo

1950, primeramente eitada, en un 15 por 100, los

aumenios que autorizaron el Decreto-Ley de 17 de

noviembre de 1947, que modificó los tipos de la con-

tribnción territorial en lo referenCe ^a recargos que

con carácter ^eneral y ordinario estable ĉ^ieron la ba-

se^ 22 de la Ley de 17 de julio dc 194^ y el art. 6t3

del Decreto de 25 de e^ner•o de .1946, aden ĉá5 de I: ĉ
Ley de 23 de dic•.iembre de 1948, con lo dne para ĉ ^l

presente año, en el se^undo trimestre, se ha sati,fr-

cho e^ incremento del l^ por 100 sobre la cuota para

cl Tcsoro.

La Comi^aría General de Abastc^•imicnto; v^I'rar ĉ >-

portes ha publicado, como todos ]os a ►o,. ,u circn-

lar número 746, esiableciendo normas para la c^aru-

pa ĉia de cereales y le^ ĉ^minosas de 1951)-51, de 1•e ĉ •ha

17 de junio de 195(l, publi^ada cn el I3oletí.i^ Ofi^•in!

del Z3 de junio, duc consta de noventa y do, arlículo,

de complicada litcratnra, no siempre asequible a quien

los ba de interpretar.

H;l preoio base dc^l trino ^i;;ne siendo el de^ ll7 pc'-

setas para mercancía sana, seca y li^npia, sin envasc

y en los almacenes del Servicio, con un rnásimo d^^

impnrezas de nn 3 por ^100 (art. 66), pa^;ándos ĉ^ al

Crrod ĉ^cior 133 ^pesetas más por quintal métrico, re^nl-

tando, por tanto, un precio al agricultor qnil'orme en

toda España de 250 pesetas por uuidad men^•ionada.

Las rentas continfian e^ste aiĉ o re^tiladas por c°l prc-

cio tipo de ].17 pesetas cada cien kilos, si^uiendo lu

l^irohibición de cobrarlas en especie, pnes la ^^ircu-

lar de la Comisaría autoriza sola^nente a perc•ihir cu

tri^;o, pcir el rentista, la cantidad suficiente para -.u

reserva dc^ pan, a ra^ón de 125 kilo^ramos por p^^r•^

sona y aiio (arlículo 19, apartado e), con amuento dc

2y kilos por persona sobre lo concedido r^n ^^1 ^ĉ i^o

anterior.

En la declaraeicín de cusecha el prodn^•^tor solamen-

te puede consignar c^o^no dedu^•ciones la reserva dr

cereales panificable^, se^hún los siónientes apartado^s :

a) De la c.antidad nc^cesaria para l^i próYima ;ic^m-

bra de la snperficie que le sea fijada por el Ministc-

rio ^de Aaricultura, en aplicación del artícnlo ^L" del

Deereto de 28 de ^abril de ]950, además de la precisa

para siembra de otras superficics quc vol ĉmtariamen-

te tenoa preparadas a tal efecto.

b) De 2^0 kilos por persona v año para el pro-

ductor o aparcero, hijos varones mayores de catorce
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años qne vivan con el cabeza dc fumilia v que sa

dediquen habituahnente a las faeua.^ a^rícola^ v stts

obrcros 1'ijo^ y eventua]e^.

c) ^'oluntariamente se 1 ĉueden reservar 150 kilus

de tri^o, centena o esca ►a, por her^una y aiĉo, para

los ftuuiliare^ y servidumb ĉ•e doméstica del hrodac-

tor y l ĉ ara lo^ familiare^ de los obrero.5 fijoe.

Se ha mantcnido la difei•encia de Crato cutre el

p ĉ•oductor que resida en la proviucia dondc tená^ ĉ
euclavada la 1'inca v el que ten^a ;tt domicilio ha-

bitual fnera de aqn^lla, huc,, en eete ^npuesto, la re^•

scrva se encogc hasta 125 kilooramo, por l^crsons,

pudiendo optar hor este procedin ĉiento o bicn em-

pleando cl sistetua de los triáoa excedentes, c^nc con

carácicr general ye aplicsu•á a lo^ re,ervistas couau..

midores.

Se ha vuelto, ^ior tanto, a los 1?^ kilos por ^ ĉ crso-

na que ;e reservarou en el aiio 1948.

ln.^i,timo^ eu que no dcbiera eYi.^tir diferencia al-

^;una ^^ara el productor que reei ĉla deutro o I'uera

de la provincia donde la finca ;e ^^•ucuentre, 1 ĉ ue^to

que e;tá succdi^•ndo que una di^tancia míni^na ^uho-

ne la di;minucióu de la rc.^crva, en t^•rmino^ talcs quc

la ración del 1 ĉ ruductor ĉ•i•:ervi^ta aal ĉ era li^;eran ĉ e ĉite
a lo^ 30U ^ramos diarios.

Ya dijimo., quc se pcr^nitía al ^^rodnctor re.;ervar

el tri^o .^uficiente 1 ĉ ara quc el arrendador ohtuvic;c

l ĉ ara la panificación la cantidad de I'?S kilos 1 ĉ or pcr•^

^ona, dictándo,e en lo^ artículo: ?9 ^^ ^i^nienie^ mi-

nucio.a^ in^trucciones para reaalar Iz ĉ^ peticionc5 de

re^ecrva cuando lo^ ceceale, 1 ĉ ayan de con.; ĉnnir.,e en

provincia distinta a aquella en que c^tén euclavxdaa

]as fincas.

La Circular de la Corui^a ĉ•ía de Abasteci ĉniento^

manticne en su art. 69 cl cr•iterio .̂ o^tenido cn lo^

a ĉio. auteriorc, sobre anulación dc lo di^l ĉ aesto eu

e! ^artícnlo 3.° de la Lev dc ?3 de julio de 19^'Z, se-

giín la c ĉial loti contratos anteriores a la publicación

de la mi^ina, cn los quc se estipulaba que !z ĉ i•c nta

eq tri^o había de ser pagada en la especie convcuida

v no en ^netálico, ^e reshetarían cou tal carácter ohli-

^atorio, sin que sc adu•r,ca jnstificación al^unu para

mantenPr la excel ĉción quc desde el año 19a5 e, ^-a

tradicional en e^tas circulares, que fucron elevadas en

ranro le^i^lativo por el Decreto de ^^ de julio de

19^7, ^ ĉublicado cn el Bolĉ^tí ĉ i Oficial de 14 de a^;osto

del mismo año, el cual l ĉ er ĉnitió la cficiencia de la:

^ ircnlare, uiodificando la Ley,

Por tauto, en la presente campaña, las i•cntas con-

venida^ en etil^ecie han de segnirse lia^;ando cu mc-

tálico, a razón de I17 pe,cta; quintal métrico, equi-

valente^ a ^0,60 pe^etas la fane^a de 94 libra, caste-

llanas, y las 250 l ĉesetas que el quintal vale l ĉ .ĉ ra ^^l

^ ĉ roductor sun i^^ual a]08,12^ licsetas para la mi^n ĉa

fane^;a, lo que ^«1 ĉone quc el c ĉĉ Itivador quc en vir-

tud del contrato tavicra que 1 ĉ agar úiez fanega, dr

Iri^o, como eL S^^rviciu Se lo liaga a inás dcl doblc,

cuu la niittĉ d de faneau^ que ^cnda tiene ha^adx la

re•crta con bonito bcneficio, quc no se estinia ni ^e

rcconoce l ĉ or cl colono casi nuuca; pero cl negocio

^^a ĉede ser mucl ĉ o ^nayor con la^ entrega5 dc exceden-

te., de cuhu yuc se autorizan cl hre;cnte año, con la

vcnta librc de dicho escedentc, ^ncdiantc cl .^i^temri

de ĉie^ociación de re;^uardos, que regulan lo^ artícu-

lo.y ^1 y siguieatee dc la circular de Abastecimienios.

En el art. (9 ^e re+•uerda la ohli^ación del arren-

datario dc rulrc^^ar al Servicio Aacie ĉ^al dcl 1'ri^o cl

resto de la rcnta pacta ĉda en e;^ ĉ ecie, una vez entrc-

^^^a^da la re^c'rva al ai•rendador, v^^^1 ^Scrvicio certifi-

eará, a petieión de harte intere.ada, la. eutregas ve-

ri[icadae durxntc la actual cam^ ĉ a ĉia por lo,, arrendu-

l^n•ios qne se encuentrcn en el jirc,ente cuso.

hs de^cir, que no gueda librc l ĉ zu•a el au•rcudatariu

lu di^posición de lo qne el colouo debía pa,^tn• con ĉ ^i

renia en espceie, v cstu d•s lu^ar a la ^ituación a qn+•

me refería en el artículo «Cou^i^;nacionc^ cu metál^i-

co», pul^rlicado en el n ĉíniero 21fi dc e^ta r^^vi^ta, co-

rres^^ondicntc al me: dc junio ^ ĉ róximo ^ ĉ a;ado, cuy. ĉ
Icctura recon ĉ iendo eomo coml^lcmento de c^tas iu ĉ -

lirc,iones qui^ al ĉora recojo.

LaS 11Yn1^^lelOlle^ IjUP Se. 1nljloneII ell ^a lIPP.3ent('

can^paña a la di^po.^icióu hor cl j ĉ roductor de la ce-

huda y la evcna (artículo 3.° dc lu circular) ln•oduci-

rán tt•astorno, en a ►o tan esca,o ^^1^^ j^a,to, y tan ne-

ce,itado dc x^;ilidad eu cl inerea ĉ lo de 1 ĉ ien;os^ espe-

rando que .,c^ pnñliqucn noi•n ĉ a; qnc ^ua^^icen la i•i-

^;idez de la intervenci ĉ^in tot^a! q^uc I ĉaaa ahora se 1 ĉ ^ĉ
ini^iuc^to.

Como la^ co;echa; ;oti muv di;tiuta^, ^ má., estr.

t^ ĉio, en t+ua, 1 ĉrovincia.. y en otras, v a ĉ ui dcntro dc

i<^ ^^rovincia, y hasta de alguno., cxten,u^ tértninos

ĉnunicipale^, cuando la coaecha dc t ĉ•i^;o 1 ĉ ^ ĉ ^ido co ĉ•-

ta, eL precio de ?51) l ĉ e.^eta^ por quintal n ĉ Pt ĉ•ico ^^

^^oco remuncrador, ya qne las re.^ervas ^^anificahlce.

^ ĉ I ser entrcrxdas ^al Scrvicio ^iara an canjc l ĉ or hari-

r ĉa (^u•tícnlo 68), se hanan a^117 1 ĉ c^eta^ 1 ĉ or quintal,

>in 1 ĉrima dc nin^una elase, v conio cuandu ^e tiene q

mucl ĉos obrcro.a por iratar^e dc cxplotación vitícola

n olivarera, ^iendo obli^atoria la re^erva, sen ĉín a^l

:u^tículo 19, hurto ^iara los ohrcro.^ cotno l ĉ ara los 1'a-

ĉniliares, con la co,ecl ĉ u apena^ hay ba,tantc 1 ĉ ara do-

t^u; al ,ervicio de obrcro^ti fijo^ v cventuales de, la i•e-

cerva ^co ĉ•rc^^ ĉ o ĉidiente, con lo que resnlta qur la co-

^ccha ,e ^eude a l l ^ ^ ĉ c^etas cl^ qnintal. y no a?50.

La renta, 1 ĉor ianto, ae ha dc ^lercibir a razón dc

117 l ĉesetas cl quintal métrico, incrementada en ]a
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pai-te correspondiente a]os segttros sociales, coinu

quedó indicado, y en la contribución que correspon-

de satis£acer al arrendatario, por su eYplotación, exuc-

^tamente i^ tal que pagan yu tributo toda.y las demás

activid:ades desarrolladas en el territot•io nacional.

A tal electo, e^ oportuno recordar que en el Bol^^-

tin (^ficial de 4 de marzo de 1948 se publicó el De-

creto de 6 de febrero del miemo aiio, sobre pago de

contribución por el colono en fincas rtísticas arren-

dadas, en c•uyo artículo 1.° se dice que «para que^ el

arrendador ten^a derecho al liercibo de los incre^•

mentos de renta que en concepto de repercu^ión au-

torizan las di,po,iciones lc,^alcs vi^entcs u cjue en lu

,ucesivo Laedan dccretar,e, será recjuisito previo la

notificación que el arrendador deberá hacer J^or <^s-

c•rito al arrendatario de la cantidad que, a juicio de

aqu^l, deba paoar, y la causa cle ello, h;l colono, den-

tro de los treinta días 5i^uientes a la notific•ación e^•

crita, comunicará al propietario si adtnite o no lx

oblinación de pa^;o, int^^rprctáciclose sti silecicio cona=^

acc^ptació^a tácita, cn cuyo caso se entcnderá anmen-

tada la renta en la cuantía que^ la repercu^ión con•

tributiva rcprescnte, y su falta de pago podrá dar

h^nar al ejercicio dc la acción de desahucion.

Si el arrendador y arrentario no se pu^ieran de

acuerdo sobre la cnantía de la repercusicí q ^^odrán

acudir al .lurgado competente, ejercitando 5u acción

mediante el proceditniento establecido en la di,posi-

eión transitoria tercera de la Lev de `?8 de janiu

de 1940.

Suscita e,te Decreto, como anteriormente la Ley

de ReForma Tributaria de 16 de diciembre de 1940,

la ciieat^ón que si la cláusula derogatoria cjue eou-

tiene el artíctilo 4.° del primero afecta a]a Lcy de

Arrendainiento>, brí.^ica eri la ntateria, de 15 de mar-

zu de ]93^, en sus artículo.; 1'? v 13, apartados 5) y 6),

re^pcctiva^nente, ;entín ]os cttales el propictario debc

paóar la contribución ^jue recaiga sobre la propiedad

de la finca arrendada, ^ el colono, las cuotas contri-

bntivas qne ^raven el beneficio de culti^°o de la.>

finca^-

He de mantener ^ni criterio, sostenido en múltiples

ocasiones, de que ni la Ley de Refurtna 'I'ributaria

aludida ni las de 2? dc enero de 194? v 10 de fe-

brero de 194^, así como e1 Decreto de 11 de enet•o

de 1946, y no hay que decir qne el de 6 de febreru

de 1948, dea•o^an lo,, artículos 12 y 13 dc la Ley d^^

1935, por re^erirse a cunceptos tutal y absolutatncntc

d i lcrentcs.

(^asi todos .105 cumcnlarista^ de solvencia cou^ide-

ran vi;entes lus tnenciunado^5 artículu5, y siemjtre que,

lle^ue o no ]a contribuciúu pahada a exceder del

?0 por 1UU de la renia, el l^ropieta^•io liene derechu

a repercutir sobre el colono la cuota de segurus su-

ciale^, pue^to clue no utilira obrero^, y así lo e^tablc•^

cc, el ariículu 5.° dcl Rcglatncnto dc ?6 dc tnayu dc

1943, y la cuota del beneficio de cultivo, que equi-

vale, como hemu^ dicho, a,la contribuciún industrial

que debía pa^ar el colono directatneutc u la Hacien-

da, y quc ésta, ^iur ,u cumodidad, obli^a al due^iĉu

de la tierra a anticiparla, y resultaría tnon4U•uoso qur.

por una sinijilc intcrpretación de preceplus, no muy

meditados en cuauto a^u alczmce, cl ja•upictariu sc

vieru obligadu a^^convidar» aL colono a«contribu-

ción^,, lo que no sucede en ninotínx otra relación ecu-

nóniicosocial, creándose una c•JaSe ^trivile^iada eu el

a^^^ecto Piscal.

F.n con^ecuencia, la repercudión c; exi^iblc aun en

aqnellos caso^ e q que la, cnota^ cuntribotivas no ex-

ccdan del 20 ]ior 100 de 1a renta percibida.

1;1 Uecreto de ( de febrero de 1948 no incluye cl

cuncepto de aumento del precio base del tri^o dc

84 a 11 ^ pesetas el quintal mr^tric•o, en pri ĉuer tér-

mino j^orque atín no ,^e había iucrementadu en su

fecba v, adcmás, porrJne ata ĉtr .,ólo a cou[ribuciones

v;e^uros sociales; j^cro c, recutnendable ^juc sc nu-

tifique por escrito la liqnidación tutal dc la renta c

incremento^, j^ara eviiar dudas y discn;ioncs po,tr-

riores.

Quirá fucra upurtwio ir pcnsando para lu succ.,ivu

cn dar libertad a la.; ^^artc; contratantc, para yuc lu;

renta; se hicie;en cfcctivas de acuerdo con lu pac-

tado, pucn cl idcal se lunra con cl ca•itcriu trxdiciu-

nal dc jtercibir la renta en c.,pecic, ,ufriendu el pru-

pietariu la., con;ecucncia de la o^cilación dc prcc•io

del cereal base, no exi,tiendo más yue qn precio para

=,atisfac•er ]a especic dctertninada, sea cual fuet•e, prc.^-

c°indiendo de si lu entrega el jn•oductur o el r^uitistu.
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Las virtudes de la alcachofa
Por LUIS RODRIGUEZ-CHAVES

Para más de uno, la alcachofa, esa planta vivaz de

la familia de las Compuestas, que venxos crecer en

nuestros huertos y que bautizara Linneo con el nom-

bre de Cynara scolimus, no representa ni xnás ni me-

nos que una de tantas plantas entre las numerosísi-

mas especies con que el Creador vistiera la tierra.

Sin embargo, su misión bienhechora, aunque des-

conocida de la mayoría, no es tan nimia ni despre•^

ciable que no merezca ser conocida, y desde el mo-

mento en que se trata de una planta comestible n^

será ocioso que le dediquemos unas líneas, en las que

sinteticemos lo que de sus virtudes medicinales se
sabe.

La planta, de todos conocida, posee un tallo ra••

moso, con las hojas divididas y un poco espinosas por

el envés.

Posee raíz perenne y gruesa, y el tallo, que mide

un metro o algo más, es rectu, acanalado, y cada pe-

dúnculo sostiene una flor, cuyo cáliz es redondo y

de unos seis a ocho centímetros de diámetro, con

múltiples escamas carnosas en la base y membrano-

sas y puntiagudas en el ápice, conteniendo nunxero-

sas flores hermafroditas de color azu.l purpúreo.

5u receptáculo floral es carnoso.

Suele cultivarse en las huertas, floreciendo en ve-

rano, y es apreciada por sus cabezuelas, que antes de

florecer son comestibles, constituyendo propiamente

lo que corrientemente se llama alcachofa.

No nos vamos a detener en la descripción de las

múltiples y variadas especies existentes; únicamente

lo que sí hemos de hacer resaltar en esta apreciada

hortaliza es que el cttidadoso y razonado cultivo,, lle-

vada a cabo primero por los }xortelanos ho}andeses

y luego por los de las comarcas parisina, bretona y

provenzal, ha permitido un notable nxejoramiento en

cuanto a]a calidad, finura y sabor de la ^•itada hor-

taliza.

No es, desdc luego, una novedad el conocimiento

de la acción terapét^tica de la alcachofa, pues •ya en

la antigiiedad Plinio el Anciano (23-79) sefxala sus

cualidades medicamentosas en sn famosa Historia Na-

tural, y Dioscorides las menciona igualmente, atribu-

yéndole la propiedad de favorecer la expulsión de

orina,

En el siglo II de nuestra Era, el célebre Galeno le

reconoce la virtud de «engendrar jugos biliosos y me-
lancólicosn.

Más tarde, allá por el año 154?, Leonardo de Fucha

publica una obra titulada Historia stirpiuna comen•

tarii, en la que textualmente se dice que la alcachofa

cocida «incita a Venus, alivia a los hepáticos, cura

el mal de piedra, la dificultad de orinar y todas las

enfermedades del hígado y de los riñones».

Bauhin, en 1685 y en su obra Theatrum botan,icurxt,

sugiere el cocimíento de la alcachofa como un reme-

dio eficaz para la gota, ictericia e hidropesía.

No mencionaremos más citas de autores a.ntiguos,

según los cuales quedan fuera de duda las propieda-

des medicamentosas de los extractos de alcachofa;

mas creemos exageradas y excesivamente optimistas

las ideas de éstos, sobre todo de Fuchs, si bien lo.^

modernos conocimientos terapéuticos subrayan que,

efectivamente, los jugos extraídos de la planta po-

seen excepeionales propiedades curativas para algu-

nas afecciones hepáticas y una marcada influencia en

el contenido de colesterina y urea en sangre.

Recientes estudios, de la escuela francesa sobre todo

y debidos, entre otros, a Brel, Leclere, Cachera y

Texier, han demostrado claramente estos extremos.

y- hoy preocupa y se estudia la posibilidad de extraer

de las hojas de alcachofa los jugos activos que en lo

sucesivo pudieran ensayarse sistemáticamente y con•

cretar los éxitos iniciales en la terapia de procesos

patológicos del hígado.

En España también se han efectuado trabajos de

interés en relación con las propiedades terapéuticas

^ clínicas del extracto de alcachofa, llegándose a la

conclusión de que los citados extractos, obtenidos de

hojas frescas, regulan de manera palpable el meta-

bolismo de los hidratos de carbono, haciendo des-

cender la curva glucénica en los trastornos diabéticos.

Igualmente han sido ensayados con relativo éxito
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los citados extractos en la obesidad, comprobándose

un descenso notorio de peso con un enérgico trata-

miento.

^Cuáles son los factores que desencadenan la men-

eionada acción biológica de los extractos de la hoja

de alcachofa? No es fácil contestar a esta cuestión,

ya que, aun hoy, no han sido aisladas las delicadas

y complejas moléculas en que reside el poder activo

y que de seguro han de ser de estructura complicada

dado diversos y delicados métodos extractivos que no

lesionen las moléculas activas.

El material de partida lo constituyen las liojas ver-

des adultas y sanas de la planta, eliminando las que

no reúnan estas condiciones, por dar al final del tra-

tamiento extractos de escasa acción fisiológica. La^

hojas han de ser manipuladas tan luego como sean

arrancadas de la planta, pues las que se conservau

largo tiempo, aun en buenas condiciones, pierden por

Vista de un c^mpo de alca.chofas durante la rernleccifin.

y en todo caso muy lábiles, ya que son tan fácilmente

vulnerables en el transcurso de las manipulaciones

de la extracción, perdiendo consiguientemente su ac-

ción medicamentosa.

Por otra parte, la composición química porcentual

de la alcachofa es algo diversa, de acuerdo con (a

variedad elegida.

Fearon da las siguientes cifras para 100 grm. de la

variedad llamada de Jerusalén : agua, 86 grs. ; pro-

teínas, 1,6 grs.; grasas y lipoides, trazas; hidratos

de carbono, 3,2 grs. ; fosfatos (como P), 30 mgrs. ;

hierro, 0,41 mgrs., con un valor energético de tmas

20 kilocalorías.

El contenido vitamínico ea pequeño, habiéndose en-

contrado la A y B, faltando, en cambio, las demás.

La obtención del extracto activo reviste dificulta-

dea prácticas, pues es necesario seguir con todo cui-

fermentación o acciones enzimáticas, en l,arte o to-

talmente, sus cualidades.

No es indiferente la variedad de la planta en lo que

a la acción terapéutica se refiere, y parece ser que

las variedades más a propósito para los indicados fi-

nes son las más silvestres y las cultivadas en terrenos

calcáreos.

Hay que esperar que la técnica permita la obten-

ción en abundancia de estos extractos con el máximo

poder activo para que la experiencia clínica aclarc

y puntualice la verdadera acción biológica del extrac-

to de alcachofa, y acaso un día no lejano la Ciencia

encuentre algún principio activo, desconocido en el

momento actual, que la mano sapientísima del Divi-

no Hacedor depositará en la delicada malla tisular

de la planta para alivio y remedio de la doliente hu-

manidad.
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INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios
Regulación^^'del libre comercio de las legumbres secas

El Boletín Oficial deI Esfado del
día 22 de julio inserta una Circu-
lar de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes,
por la cual, y de acuerdo con lo
que dispone el artículo 9.° del De-
creto del Ministerio de Agricultu-
ra de 28 de abril de 1950 (Boletín
Oficial del F,stado n.úmero 120), a
partir de la publicación de la pre-
sente Circular se considerarán li-
bres de circulación, comercio y
precio en todo el territorio nacio-
nal los garbanzos, y a partir del
15 de agosto próximo las alttbias.

También gozarán de libertad
de precio, comercio y circulación
los productos que resulten de la
industrialización de estas varieda-
des de legumbres (purés, etc.).

Serán de aplicación p a r a los
garbanzos y alubias cuantos pre-
ceptos se contienen en los artícu-
los 2.° a 14, ambos inclusive, de
la Circular de esta Comisaría Ge-
neral número 743, de fecha 17 de
mayo de 1950.

Tanto por lo que se refiere a los
garbanzos y alubias, como para
las legumbres a que hace referen-
cia la Circular de esta Comisaría
General número 743, no podrán

ser facilitados datos contenidos
en el Libro de Almacén sin auto-
rización de esta Comisaría u or-
ganismos delegados.

Se aclara que en dicho I.ibro
deben anotarse, con sus respecti-
vos datos, tanto las compras efec-
tuadas como las ventas, pero te-
niendo en cuenta que es obligado
frecuentemente llevar a efecto en
los almacenes una clásificación de
las distintas partidas adquiridas
de legumbres con objeto de uni-
ficar tipos, tamaños y calidades
comerciales y desechar las que se
consideren no aptas, no es preci-
so discriminar en el citado libro la
descomposición de cada una de
las partidas adquiridas en sus dis-
tintas clasificaciones, sino única-
mente anotar las partidas que se
compran y las que se vendan,
agrupadas ya en sus distintas va-
riedades comerciales como más
convenga al comerciante.

La presente Circular será de
aplicación eñ las fechas que se
determinan en su artículo l.°, a
partir de las cuales qu^edarán sin
efecto las Circulares números 718
y 718-A.

Precio por kilo canal para el ganado cabrío menor

El Boletín Oficial dei Estado de
fecha 22 del pasado mes de julio
contiene una Circular del Servicio
de Carnes, Cueros y Derivados,
en virtud de la cual los precios
que han de regir por kilo cansl
para la carne de cabrío menor en

matadero serán, para las diversas
provincias españolas, los que se
^establecen en las respectivas co-
lumnas del anexo adjunto, para
cada uno de los periodos pendien-
tes de la campaña en curso.

Los precios a que se abonarán
los despojos comestibles e indus-

triales serán los señalados también
en las columnas correspondientes.

Los precios para la venta al pú-
blico en tablas o establecimientos
detallistas en las distintas provin-
cias españolas se regirán en cada
uno d.e los períodos que restan en
la campaña en curso por los esta-
blecidos en las columrias corres-
pondientes del a n e x o adjunto,
previa clasificación en la primera
o segunda calidad, según en las
mismas se detalla.

Los precios definitivos de ven-
ta al público serán fijados en cada

provincia por las respectivas De-
legaciones Provinciales de Abas-
tecimientos y Transportes, de
acuerdo con las Jefaturas del Ser-
vicio en las mismas, tomando co-
mo base el precio neto que en el
referido anexo número 2 se espe-
cifica para cada provincia, incre-
mentando con los servicios, im-
puestos y canon a que se ha he-
cho referencia, en vigor en cada
localidad, debiendo darse la de-
bida publicidad para conocimien-
to general y notificar dichos pre-
cios definitivos, así fijados, con la
necesaria justificación, a la Jefa-
tura Nacional d.el Servicio de Car
nes, Cueros y Derivados de esta
Comisaría General, para censura
y conocimiento pflr la misma.

Se entenderá por carne de pri-
mera, única y exclusivamente, la
chuleta y pierna, y por carne de
segun.da toda la restante, • o sea la
correspondiente a paletilla, falda
y pescuezo.

EI Servicio d^e Carnes, Cueros
y Derivados tomará las medidas
o^portunas para garantizar la de-
bida clasificación de la carne en
matadero, según proceda, en ma-
yor o menor, de acuerdo con las
disposiciones dictadas al efecto
por la Dirección. General de Ga-
nadería y Ministerio de Agricul-
tura, y en de primera o segunda,
según corresponda, para la venta
al público dentro de cada una de
las variedades mencionadas y de
cabrío, ejerciendo la necesaria vi-
gilancia para impedir los posibles
intentos de clasificación abusiva
a este respecto y persiguiendo las
transgresiones que en la materia
de precios pudieran intentarse por
aplicar a clases de ganado infe-
rior aquéllos que no les correspon-
dan, o cambio de una clase de
carne a la superior.

Los precios de los despojos se
entienden como globales, para los
comestibles e industriales proce-
dentes de cada res, quedando fa-
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A N E X O

Cuadro de precíos máximos de tasa para el ganado cabrío menor, por kilogramo <anal en matadero, y venta al Dúblíco en las
distintas plazas. ,

ieRCF.R PBRÍODO: DB 3^ DE MAYO A ĉ^ REPTIF.MBRP. CVARTO PeRSODO: I D8 OCTiJBR6 EN ADBLANTB

EN DIATADERO VE^TA AL PUBIICO EN MATADERO VENTA AL PUBLICO
PROVINCIA9

Kg. canal Deepojoe
Chuleta Yaletilla,

falda Kg. canal Deepojoa
Chuleta Paletilla,

falda
y pierna y peacuezo y pierne y peacuezo

Alava ... . . . . . . . . . . . . 11, 75 1,50 15,20 9,55 12,25 1,75 15,70 10,05
A i bacete... . . . . . . . . . 10,45 1, 50 13,90 8,10 10,90 1,75 14.35 8,60
Alícante •.. ... ... ... 12,55 1,50 16,85 9,65 13.10 1,75 17,40 10,20
Almería ... ... ... ... 10,45 1,60 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60
Avila ... ... ... ... ... 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,3b 8,60
Bad a joz... . . . . . . . . . 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60
B al e ar es . . . . . . . . . . . . 11, 25 1, 5 0 15,15 9,05 11,75 1,75 15,60 9,70

Barcelona ... ... ... 13,15 1,50 17,45 11,30 13,95 1,75 18,30 12,10
Burgos ••. ... ... ... 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60
Cáceres ... ... ... ... 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60
Cádíz . . . . . . . . . . . . . . . 10, 45 1, 5 0 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60
Castellón ... ... ... 12,b5 1,50 16,85 9,65 13.10 1,76 17,40 10,20

Ciudad Real .. . 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60
Gbrdoba ... ... ... ... 10,45 1,50 14,40 8,40 10,90 1,75 14,80 8,70
Coruña (La) ... ... 10,45 1,50 14,40 8,40 10,90 1,75 14,80 8,70
Cuenca ... ... ... ... 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60
Gerona ... ... ... ... 11,10 1,50 14,25 9,45 11,55 1,7b 14,75 9,85
Granada.. . . . . . . . . . . 10, 45 1, 50 14,40 8,40 10,90 1,75 14,80 8,70
Guadala j ara.. . . . . . . . 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60
Guipúzcoa ... ... ... 13,15 1,50 17,10 11,00 13,95 1,75 17,90 11,85

Huelva ... ... ... ... 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60
Huesca ... ... ... ... 11,10 1,b0 14,25 9,45 11,55 1,75 14,75 9,85

Jaén ... ... ... ... ... 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60
León ... ... ... . . ... 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60

Lérída ... ... ... ... 11,10 1,50 14,25 9,45 ll,b5 1,75 14,75 9,85

Logrofio ... ... ... ... 11,7b 1,60 15,20 9,55 12,25 1,75 15,70 10,05

Lugo ... ... ... ... ... 10,46 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60
Madrid ... ... ... ... 11,75 1,50 16,75 10,40 12,25 1, 75 16,30 10,90

Miilaga ... ... ... .. 11,75 1,50 15,45 10,05 12,25 1,75 15,95 10,55

Murcia ... ... ... ... 10,45 1,50 14,40 8,40 10,90 1,75 14,80 8,70

Navarra ... ... ... ... 11,10 1,50 14,70 9,50 11,55 1,75 15,20 9,90
Orense .... ... ... ... 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60

Ovíedo ... ... ... ... 10,45 1,50 14,40 8,40 10,90 1,75 14,80 8,70
Palencía ... ... ... ... 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60
Las Palmas ... ... ... 11,25 1,b0 15,15 9,05 11,75 1,75 1b,80 9,70

Pontevedra ... ... ... 10,45 1,b0 14,40 8,40 10,90 1,7b 14,80 8,70
6alamanca ... ... ... 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8.60
Santa Cruz ... ... ... 11,25 1,50 15,15 9,05 11,75 1,75 1b,60 9,70

Santander ... ... .... 11,75 1,50 15.45 10,05 12,25 1,75 15,95 10,55

Segovía ... ... ... ... 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60

Sevilla ... ... ... ... 10,45 1,50 14,40 8,40 10,90 1,75 14,80 8,70

Soria ... ... ... ... ... 11,10 1,50 14,2b 9,45 11,55 1,75 14,75 9,85

Tarragona ... ... ... 13,1b 1,50 16,80 10,80 13,95 1,7b 17,60 11,b0

Teruel .. . . . . . . . . . . . . . 10,45 1, 5 0 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60

Toledo ... ... ... ... 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,80

Valencía... ... ... . - 12,55 1,50 17,10 l0,10 13,10 1,76 17,70 10,60
0Valladolíd ... ... ... 10,45 1,50 14,40 8,40 10,90 1,75 14,80 8,7

Vizcaya ... ... ... ... 13,15 1,50 17,10 11,00 13,95 1,76 17,90 11,85

Zamora ... . . 10,45 1,50 13,90 8,10 10,90 1,75 14,35 8,60

Zaragoza ... . 12,55 1,50 17,10 10,10 13,10 1,7b 17,70 10,60

cultado el Servicio de C a r n e s,
Cueros y Derivados, de acuerdo
con lo establecido en el apartado
cuarto de la Orden del Ministerio
de Agricultura que se desarrolla
por esta circular, para, en las lo-
calidades o circunstancias que se

crea oportuno, establecer por se-
parado la tasación de despojos

industriales o comestibles y, si

llegara a ser aconsejable, para
proponer y establecer precios de
tasa para venta a] pílblico de los
diversos despojos comestibles.

tos y Transportes en relación con
el título.

En virtud de ella, previa pro-
puesta del Servicio Nacional del
Trigo, esta Comisaría General dis-
pondrá la movilización precisa de
cereales panificables procedentes
de cupo excelente y Ias adjudica-
ciones de los mismos necesarias
a las fábricas de harina, a efectos
de disponer en todo momento en
los centros consumidores de las
cantidades de harina necesarias

Harina y pan para abastecimiento de reservistas con
cupos excedentes de cereales

El Boletín Oficial del Estado de
fecha 24 de julio de 1950 inserta

una importante Circular de la Co-
misaría General de Abastecimien-
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para hacer frente a las demandas
de los ben.eficiarios de reserva de
esta procedencia.

Se establecen las siguientes ex-
tracciones en kilogramos de hari-
na y de subproductos de moline-
ría por cada 100 kilogramos de ce-
real panificable comercial q u e
contengan un máximo del 3 por
100 de impurezas y un promedio
de humedad de1. 12 por 1{)0:

Trigos duros y recios ...
Aragoneses y similares...
Candeales y similares ...
Rojos y bastos ... ... ...
Centeno ... . . ... ...
Escaña.. . ... . . .

ción que dedicarla exclusivamen-
te a su propio consumo o al de
sus familiares.

En consecuencia, podrá optar

por realizar la elaboración del pan
por sus propios medios o contra-
tar dicha operación en el horno
que libremente designe, de acuer-
do con las condic^ones que con-
sidere conveniente, sin más limi-
taciones que las que se derivan de

liarine
Kilogramo

9ubproductoa
Kilogramo

86 `^: I 4 %
85 % ! 5 °10
84 ,°jo I 6 %
83`i 17`r/c
75 % 25 0,`%
60 `^ 14 iĉ salvado.

la aplicación del art. 5.° de esta
Circular.

L.o establecido en los dos pá-
rrafos anteriores podrán realizar-
lo los beneficiarios, bien directa-
mente o a través de los interme-
diarios que libremente designen.

El industrial panadero p o d r á
concertar con los beneficiarios de
reservas de cupo excedente, o con
sus representantes, la elaboración
del pan correspondiente a dicha
reserva, en la forma, tamaño y
peso que dicho beneficiario de-
see, pero debiendo atenerse en
todo momento a las siguientes
normas :

Las piezas de pan inferiores a
500 gramos inclusive tendrán el
34 por 100 de humedad, y las su-
per^ores,, el 35 por 100 de hu-
medad.

EI rendimiento mínimo en pan
por cada 100 kilogramos de hari-
na de las características señala-
das en la presente Circular será el
siguiente :

En la cocción del pan se admi-
tirá una tol.erancia máxima del 4
por 100.

A propuesra del Servicio Nacio-
nal del Trigo, esta Comisaría Ge-

neral establece^ para las harinas

de cereales pani.ñcables proce-
dentes de e.xcedentes los siguien-
tes precios:

Harina de trigo ... 335 pts. Qm.
» » centeno 290 n »
» » escaña. 1b0 » »

Quedan terminantemente pro-
hibidas las modificaciones de es-
tos rendimientos en harina y sub-
productos de molinería. Si la ca-
lidad de los trigos diera lugar (den-
tro de las condiciones fiiadas en
la presente Circular para trigos y
harinas) a rendimientos superiores
a los fijados en el anterior cua-
dro, el fabricante vendrá obligado
a declararlos. precisamente en
subproductos de molinería, en los
partes correspondientes al Servi-
cio Nacional del Trigo.

La definición y composición de
la harina de trigo del 84 por 100
de extracción, que tendrá una
humedad del 15 por 100, será la
estableGida por el Ministerio de
Agricultura.

Los fabricantes de harinas po-
drán concertar con los interme-
diarios debidamente autorizados
a este efecto y que agrupen a un
n ú m e r o de revistas de cupo
excedente suficiente para obtener
una o varias unidades de 10.0{?0
kilogramos de harina, la moltura-
ción del cereal correspondiente a
éstas, pero debiendo atenerse en
todos los casos a las normas que
sobre rendimientos en harina y ca-
lidad de éstas se establecen en la
presente Circular.

EI beneficiario de reserva pro-
cederr;te de4 cupo excedente dis-
pondrá libremente de la harina
que le haya sido adjudicada por
el Servicio Nacional del Trigo,
como consecuencia de este bene-
ficio de reserva, sin más limita-

Estos precios serán únicos en
toda España, sea cual fuere la fá-
bricá de procedencia, y se en-
tiende que son sin envase, sobre
vehículo puerta fábrica, siendo
de cuenta del beneficiario los gas-
tos de transporte hasta el lugar

de consumo.
Para el mejor cumplimiento de

lo dis^puesto por el Decreto de 28
de abril de 1950, en su art. 4.°, y
por la Circular núm. 746, de esta
Comisaría General, en su artícu-
l0 41, los almacenistas, fabrican-
tes de harinas, panaderos, agen-
tes comerciales o cualesquiera
otras personas físicas o jurídicas,
bien se-^.n de carácter particular,
semioficial u ofir_ial, deberán diri-
gir al Servicio Nacional del Tri-
go, debidam^ntP cumplimentado,
el modelo de solic.itud anejo a es-
ta Circular, a efectos de conse-
guir de esta Comisaría General }a
debida autorización para actuar
legalmente en cualquier opera-
ción. derivada de la aplicaci^n de
las citadas disposiciones.

Los mencionados intermedia-

rios, antes de concertar operacio-
nes con consumidores que aspiren
a hacerse reservistas de cupos ex-
cedentes, tendrán necesariamente
que haber efectuado con antela-

Piezas inf eriores a 500 gramos :

En piezas de hasta 100 gramos inclusive ....... 124,5 kg. pan
^, ,^ ^^ » 150 >, „ _ . ... 125>5 ,^, ^^
>> ,^ ,^ » 200 ,^ „ 126,5 ^^ ^,
^^ ,^ „ » 300 ,^ ,^ _ ^ 128,0 ^^ „
,^ ,^ ^^ ^, 400 ,^ >> 129,0 ,; »
„ ,^ „ ^, 500 » „ . ... 129,5 „ „

Piezas saperiores a 500 gramas :

En piíezas de 500 gramos a 750 inclusive ... 130,0 kg. pan
» ^ ,, >> 750 » » I kg. ^^ 131,0 » »
» ^^ ,^ más t^Ie 1 kilogramo .. 132,0 „ »
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ción la adquisición o compromiso
de compra de resguardos de tri-
gos excedentes que c u b r a n la
cantidad de mercancía que deter-
mine el concierto.

El incumplimiento de cuanto se
dispone en la presente Circular

será sancionado por esta Comisa-
ria General de acuerdo con lo
prevenido en las Circulares de es-
te organismo números 467 ó 701,
sin perjuicio de las actuaciones
que pudieran seguirse por la Fis-
calía de Tasas.

Aderezado de las aceitunas

El Boletín Ofic:ial del Esfado
publica el día 2 de agosto de 1950
una Orden del Ministerio de Agri-
cultura, en relación con el epígra-
fe, cuya parte dispositiva dice que
para el mejor cumplimiento de
cuan.to en esta Orden se precep-
túa en relación con las variedades
de aceitunas autorizadas para su
aderezo, así como para inspeccio-
nar y vigilar desde la recolección
todo lo que a estas variedades de
aceituna se refiere, continuará ac-
tuando, con residencia en Sevilla,
una Junta de Aceituna de Ver-
deo, presidida por el Jefe provin-
cial del Sindicato Vertical del
Olivo, de la que formarán parte
tres productores y tres industria-
les, designados los primeros por
la Cámara Oficial Sindical Agra-
ria y los segundos por el Sin-
dicato Vertical del Olivo, y ade=
más un representante de la Comi-
saría General de Abastecimientos
y Transportes, que servirá de en-
lace entre ésta y la Junta para
cóordinar los servicios de fiscali-
zación de la aceituna de almazara
y para lo relativo a documentos de
circulación. Como en la campaña
anterior, esta Junta resolverá cuan-
tos incidentes se produzcan en or-
den aj aderezo de aceitunas, co-
municando dichos incidentes, así
como las resoluciones que adopte,
al Ingeniero Jefe de la Estación de
Aceituna de Verdeo de Sevilla,
Contra las resoluciones que adop-
te la Junta podrán los interesados
elevarse en a]zada al Ingeniero Je-
de la Estación de Aceituna de Ver-
deo, quien resolverá sin posible
apelación.

Queda autorizada la Junta de
Sevilla para prohibir> dentro de su
jurisdicción, que la recogida de la
aceituna destinada al aderezo pa-
ra la exportación se ejecute a rles-
tajo, debiendo comunicar a la Je-
fatura Agronómica de Sevilla las
inFracciones que se comprueben,

para que por este Organisrno se
impongan las sanciones que pro-
cedan.

Tanto los cosecheros como los
industriales aderezadores de acei-
tuna de mesa de la provincia
de Sevilla y de las zonas limí-
trofes de Cádiz, Huelva y Badajoz
que más adelante se precisan po-
drán aderezar durante la campaña
1950-1951, sin limitación alguna de
cantidad, las variedades siguien-
tes:

Manzanilla fina, producida en la
provincia de Sevilla o en las zonas
colindantes con ella de las de
Huelva y Badajoz, en las que es
tradicional la existencia de esta ca-
lidad de fruto. En estas últimas
zonas se hará previamente un afo-
ro de la cosecha probable de di-
cha variedad, para que no la so-
bre.pasen las autorizaciones que se
concedan.

Gordal, cualquiera que sea la
provincia en que se haya produci-
do, siendo indispensable para la
expedición de las guías o condu-
ces que amparen la circulación de
las aceitunas, que los contratos de
comipra vayan acompañados por
un certificado de la Jefatura Agro-
nómica Provincial correspondien-
te, en el que se indiyue que en la
localidad señalada en el contrato
se cultiva la citada variedad gor-
dal. '

Morón, producida en su típica

zona, que se extiende a los pue-
blos limítrofes de la provir_cia de
Cádiz, en que. a juicio de la Tunta,
se produzca esta variedad .

Rapazalla, obtenida en la zona
en la que se produce la variedad
manzanilla fina de la provincia de
Sevilla.

Para evitar abusos en el aderezo
de estas dos últimas variedades, la
Jt^nta practicará previamente un
aforo de ]a probable cosecha de
cada una de ellas, que será tenido

en cuenta al otorgar por la misma
las autorizaciones correspondien-
tes.

El aderezado en morado única-
mente se autoriza para la variedad
gordal.

El aderezado de las demás va-
riedades de aceituna no especifi-
cadas en los párrafos anteriores
queda totalmente prohibido en la
provincia de Sevilla y zonas limf-
trofes de Cádiz, Huelva y Badajoz,
prohibiéndose igualmente la entra-
da en Sevilla de aceitunas adere-
zadas en cualquier otra provincia
al estilo sevillano (verdes en sal-
muera), si no es mediante guía es-
pecial de la Comisaría General de
Abastecimientos, que no será ex-
tendida más que a propuesta de la
Junta, acompañada de un informe
razonado de la misma.

En las condiciones que se deta-
llan en los artículos siguientes, po-
drán aderezarse en las restantes
provincias españolas las varieda-
des que normalmente se dedican a
este fin en cada una de ellas.

Las variedades de aceituna cu-
yo aderezo se autorzia en la pre-
sente Ctrden quedan de libre con-
tratación. No obstante, si el mer-
cado lo requiere, el Ministerio
de Agricultura, a propuesta del
Sindicato Vertical del Olivo, po-
drá fijar los precios mínimos para
la venta de tales variedades. Si
la recogida de la aceituna gordal
y manzanilla no se verificase con
la normalidad debida, el Ministe-
rio de Agricultura dictará las me-
didas que estime necesarias.

Los agricultores cosecheros de
ace^ituna ^podrán aderezar frutás
de su propia cosecha, siempre
que lo hagan a granel, sin en-
vasarlos en recipientes pequeños
para su venta al por menor. Para
ejercer este derecho será indi^-
pensable que e1_ cosechero lo so-
licite del Sindicato Vertical_ de?
Glivo antes del día ! 5 del próxi-
mo mes de agosto, acompañando
a la instancia el recibo de la con-
tribución por rústica y una decla-
ración jitrada en la que se haga
constar la cantidad de fruto que
se desee aderezat, así como que
éste procede exclusivamente de la
cosecha de su finca.

Sin autorización especial, los
productores podrán también ade-
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rezar aceitunas para su propio
consumo en cantidades no supe-
riores a díez kilos por cosechero
y por cada uno de sus familiares
y servidumbre.

L o s industriales aderezadores
que deseen trabajar en la próxi-
ma campaña solicitarán la debi-
da autorizacicín par3 ello del Sin-
dicato Vertical del Olivo, antes
del IS del próximo agosto, acom-
pañando a la solicitud e] último
recibo de la Contribución indus-
trial y, además, una declaración
jurada de las compras efectuadas
en los seis últimos años, especifi-
cando las variedades adquiridas y
las localidades donde las adqui-
rieron.

L o s industriales aderezadores
podrán adquirir la aceituna que se
les autorice en cualquier provin-
cia, y una vez ñjada la cantidad
autorizada a cada uno, las Dele-
gaciones Provinciales del Sindica-
to Vertical del O!ivo entregarán
las correspondientes autorizacio-
nes de compra en las que conste
la cantidad autorizada, remitiendo
una copia de las mismas a la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes, a fin de que por
dicho Organismo se expida a los
beneficiarios las necesarias b-uías
de circulación interprovincial.

En las zonas de provincias lin-
dantes con la de Sevilla en las que
exista y se autorice la recolección
de manzanilla ñna, la circulación
de esta variedad no necesitará la
guía interprovincial de la Comisa-
ría, circulando con el solo condu-
ce de los Alcaldes, como si la zo-
na se encontrase dentro de la pro-
vincia de Sevilla ; si bien para la
entrega de dichos conduces será
necesaria la presentación de la au-
torización concedida por la Junta
y el oportttno contrato de com_pra
visado por dicha Junta.

Los industriales de bares, cafés,
etcétera, q u e deseen aderezar
aceituna para atender a las nece-
sidades de sus establecimientos,
lo solicitarán del Sindicato Verti-
cal del Olivo, dentro del plazo se-
ñalado para los industriales adere-
zadores y cosecheros, acompañan-
do a su solicitud el último recibo
de Contribución industrial.

Para las operaciones de com-
pra - venta de aceituna de ade-

rezo regirá el mismo modelo de
contrato de años anteriores, de-
biendo figurar en él la localidad
donde ha sido producido el fruto,
y en la provincia de Sevilla o zo-
nas a ella equiparadas, figurar,
además, el nombre de la finca ;
dicho contrato será suscrito por
cuadruplicado por comprador y
vendedor, y puede ser sustituído
por una declaración jurada y fir-
mada solamenta por el compra-
dor. Para la validez de estos do-
cumentos será necesario el visto
bueno del Jefe del Sindicato ^'er-
tical del Olivo de la provincia en
que resida el vendedor de la acei-
tuna, a excepción de Sevilla o zo-
nas a ella equiparadas, eri que se-
rá sustituído por el visto bueno de
la Junta residente en Sevilla. En
cualquier caso deben quedar dos
ejempla.res de dicho contrato o de-
claración jurada en la DeleQacibn
Provincial del citado Sindicato.
Cada vez que se efectúe el visado
de uno de estos documentos. se
cuidará de anotar en la autoriza-
ción de comnra del industrial de
que se trate ]as cantidades adqui-
ridas, a fin de que el total de acei-
tt^na comprada por cada uno de
ellos no rebase el que le haya sido
autorizado por el Sindicato, de
acuerdo con lo ^lispuesto en la pre-
sente disposición.

Las Autoridades locales a quie-
nes corresponda expedir los con-
duces de aceitunas para la cir-
cu9ación dentro de la provincia,
no lo facilitarán cuando el fruto
vaya destinado a su aderezo si no
se les presenta el correspondiente
contrato o declaración jurada de
compra concedida al industrial que
solicite el conduce.

Cuando la aceituna tenga que
salir fuera de la provincia en que
se haya nroducido, necesitará ir
amparada por la guía de circula-
ción de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes,
la cual ímicamente se facilitará
mediante la presentación previa
del correspondiente contrato o de-
claración jurada visado por el
Sindicato, de la autorización de
compra otorgada por el Sindicato
Vertical. del Olivo y del certifica-
do de la Jefatura Agronómica Pro-
vincial indicado en el artícwu se-

gundo, si se trata de la variedad
gordal.

Por considerarse la provincia de
Sevilla y las zonas a ella eqUipa-
radas como una sola provincia a
estos efectos, no será usada entre
éstas y aquélla la guía interpro-
vincial de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes,
que será sustituída por la autoriza-
ción de la Junta que en Sevilla
controla el aderezo.

Las partidas de aceitunas ade-
rezadas superiores a 45 kilos ne-
cesitarán para su transporte ir
acompañadas de la guía única de

circu'lación, expedida por la Co-
misarfa, salvo en el caso de que
circulen dentro de la provincia de
Sevilla o zonas de^ otras a ella agre-
gadas, a los efectos de esta Orden.

E] mercado interior de aceituna
aderezada queda de libre contra-
tación, sin otras limitaciones que
las preceptuadas en los apartados
anteriores.

Todos los aderezadores de acei-
tuna llevarán una contabilidad
clara de las entradas de fruto en
sus almacenes y de las salidas de
aquél para la venta.

Todas las aceitunas que se ex-
porten deberán Ilevar en sitio bien
visible el nombre de la variedad
a que pertenezcan.

El único puerto de embarque
para la exportación de aceitttna
manzanilla fina será el de Sevilla,
e igualmente único también para
toda exportación de aceituna des-
tinada a Estados Unidos y Canadá.

Sólo se permitirá la exportación
de las variedades de aceitunas
manzanilla fina y gordal, salvo que
los Ministerios de Industria y Co-
mercio y Agricultura, de común
acuerdo y a propuesta del Sindi-
cato Vertical del Olivo, autoricen
la exportación de alguna otra,
siempre que sea de las variedades
y calidades q u e habitualmente
compra cada mercado.

Para sufragar los gastos que se
originen en la ejecución de los
trabajos que se encomienden por
la presente Orden del Sindicato
Vertical del Olivo, se le autoriza
a percibir, con cargo a los indus-
triales aderezadores, un canon de
una peseta por cada 50 kilos de
aceituna cuyo aderezo se autorice.
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Una aplicación de las líneas pareadas al
cultivo del cacahuet

La escasez de mano de obra en
Africa ha llevado a los agróno-
mos franceses Bouffil y Jeandell
a ensayar en la Estación del Ca-
cahuet de M'Bambey el sistema
de líneas pareadas, que lo utili-
zan, sin citar los numerosos ensa-
yos y precedentes del método Be-
naiges en España,

Con las líneas pareadas preten-
den permitir un laboreo mecáni-
co total durante la vegetación, de
tal forma, que se obtenga por
hectárea el mismo número de
plantas que en filas sencillas (es
decir, en vez de la siembra con
líneas separadas 50 cros., y sepa-
ración entre golpes de 25 cros.,
utilizan separaciones entre las fi-
las pareadas de 20 cros., y de 80

centímetros entre las dobles filas) ;
realizar labores tardías, para con-
servar la humedad del suelo y au-
mentar la vida de la planta ; y fa-
cilitar la recolección, mantenien-
do el terreno limpio por repetidos
pases de binadoras.

Desde luego, el sistema :io ha
dado lugar a aumentos de rendi-
mientos significativos, pero sí a
considerables reducciones de ma-
no de obra, cosa tan capital en
el Continente Vacío, y que ha si-
do, entre otras causas humanas y
de medio, el fracaso del Ground-
nuts Scheme en el distrito de
Kongwa: del Africa Oriental in-
glesa, y que se presenta como el
principal limitador del desarrollo
de Africa.

Problemas naranjeros israelitas
EI nuevo Estado judío está su-

friendo las dil'icultades propias de
su creación, siendo las máximas
las de orden laboral, afectadas
por dos fenómenos : el éxodo de
productores árabes y la incorpo-
ración de inmigrantes judíos de
alto nivel de vida, y muchos de
ellos conquistados por doctrinas
avanzadas.

La consecuencia inmediata ha
sido una elevación vertical de los
costos de producción naranjera,
la principal base económica del
país, y una falta de preparación
del género a causa de la imperi-
cia de la mano de obra recién lle-
gada.

Para dar urra idea de la carrera

de costos basta tomar nota de que
para realizar una operación que no
puede mecanizarse. como es la re-
colección de la naranja, se recla-
man salarios de dos libras esterli-
nas diarias.

Ante este grave panorama, que
reduce las posibilidades de com-
petencia del país, los agricultores
consideran la necesidad de aban-
donar parte de la superficie de
cultivo, buscándose la solución de
que el Gobierno prime fuertemen-
te las exportaciones, porque si no
la renovación de contratos con In-
glaterra y Países Escandínavos re-
sultará difícil de conseguir, lo cual
beneficiaría en la campaña próxi-
rna a las naranjas españolas.

la Biblioteca del Instituto
La Biblioteca d e 1 extinguido

Instituto Internacional de Agri-
cultura, con sus 350.000 voliíme-
nes, es la más im.nortante de Eu-
ropa, perfectamente ordenada en
un catálogo de más de 3.000 pá-
ginas, la cual se formó durante los
cuarenta años que actuó tal Insti-
tuto, y en el que España partici-
pó desde su fundación a su des-
aparición, tanto con su aportación
anual como con P1 envío de las

Internacional de Agricultura
publicaciones aKrícolas españolas.

Desde que la F. A. O. (Orga-
nización de la Alimentación y
Agricultura) absorbió las funcio-
nes del Instituto, la Biblioteca tie-
ne una vida lán^ui3a, que apenas
le permite poder recibir a los vi-
sitantes para consi.rlltar sus valio-
sos ejemplares.

1.a U. N. E. S. C. O. y la
F. A. O. han convocado una re-
unión en Roma, en la que han

particip;rdo los representantes de
los países adheridos a la F. .A. O.,
los de los organismos interr^acio-
nales interesados y diversos ob-
servadores,

Primeramer^te se dedicó u n a
jornada a honrar la memoria de
David Lubin, californiano que ha-
ce cien años nació y fué el que
dió la idea de crear el desapare-
cido Ins`ituto, cuyo desarrollo se
debe al fallecido Rey Víctor Ma-
nuel III, por lo crral se le denomi-
naba el «primer agricultor d e 1
mundo». A tal sesión de home-
naje asistió el' Presidente de la
República italiana, profesor Ei-
naudi ; el del Consejo de Minis-
tros, señor De Gasperi ; Ministro
de Asuntos Exteriores, señor Sfor-
za ; Cuerpo diplomático y los de-
legados indicados.

En las sesiones celebradas a
continuación se han presentado
las proposiciones siguientes para
salvar la Biblioteca del Instituto :
del Gobierno italiano, para que se
cree un Centro de estudios e in-
vestigaciones agronómicas en tor-
no de la Biblioteca, e] cual, en
gran parte, llenaría el vacío que
aírn se siente en Europa debido
a la desaparición del lnstituto, ya
que la F. A. O., como han hecho
patente varios oradores, no dedi-
ca ni a la Biblioteca ni a los pro-
blemas de la agricultura europea
la ater.ción que merece el viejo
continente. Otra proposición la
presentó la Delegación austríaca,
bastante concreta, y para dar vi-
da a la Biblioteca, ins^pirada, sin
duda, por el doct.or Frauendorfer,
ex bibliotecario en tal Biblioteca
y conocedor a fondo de tales pro-
l^lemas.

L.a salvación de la Biblioteca
supone, por lo menos, pasar de
los 30.000 dólares anuales a un
gasto de 120.000 a 150.000 dóla-
res, por lo que en la reunión los
representantes de los varios Go-
biernos se mostraron con reservas
ante la petición que pueda diri-
girse a los mismo5 de nueva con-
tribución.

La Asarnblea, después de mi-
nucioso debate, considerando que
pueda crearse un centro interna-
cional cledicado a David Lubin en
torno a la Bib^lioteca, recomienda
que en la próxima reunión de la
F. A. O. se trate de esta propo-
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sición, y en el caso de que la
F. A. O, siga sin ayudar a su res-

tauración, entonces, si tampoco
la U. N. E. S. C. O. dedicase la

ayuda precisa, habría que dirigir-
se a los Gobiernos y otros orga-
nismos interesados p a r a ver si
puede restablecerse en funciona-
miento normal tan importante cen-

tro de estudios y consulta.

En fin, mientras tanto se deci-
da si se crea este Centro Interna-
cional David Lubin, la Biblioteca
continuará su a c t u a 1 actividad,
confiada al Comité 1^lixto de la
F. A. O., U. N. E. S. C. O. y
del Gobierno italiano, con los es-
casos fondos que le permiten no
cerrar sus puertas hasta fines del
año actual.

Reunión de la Federación Europea de Zootecnia
Acaba de celebrarse en Roma

una reunión del Consejo Directi-
vo de 1a Federación Europea de
7ootecnia (F. E. Z.) con motivo
de la inauguración de su nueva
sede en Roma, ofrecida por la
Asociación de Ganaderos italiana.

La primera sesión tuvo lugar
con la asistencia y discursos del
delegade europeo de la F. A. O.,
ministro de Agricultura italiano,
presider_te de la Asociación de
Ganaderos italianos y presidente
de la F. E. Z. Han asistido los
miembros del Consejo de varios
países, y en representación del
jefe nacional de] S^ndicato de Ga-
nadería, miembro d e 1 Consejo
Directivo, ha asistido el íngenie-
ro agrónomo s e:i o r Morales y

Las exportaciones italiaras de frutas
Siendo ltalia nuestro competi-

dor más inmediato por razones
de clima, así como también por
su directa comunicación ferrovia-
ria con Europa Central, y, sobre
todo actualmente, por su posición
política internacional, es intere-
sante conocer algunos datos de su
comercio, que se refleja en las si-
guientes cifras:

Fraile, agregado a la Embajada
de España en Roma.

Se ha estudiado un proyecto de
reglamento interior, e] programa
de trabayo de las Comisiones de
estudios, la organización de la
Conferencia de estudios que se
celebrará en octubre, del 11 al
15, en Gante (Bélgica), y las .rela-
ciones con los demás organismos
dedicados a cuestiones de zootec-
nia. El Consejo Directivo se pro-
nunció en contra de tomar en
consideración aquellos organis-
tnos que no respor,dan a una ne-
cesidad y de acuerdo con las di-
rectivas de la F. A. Cl., para evi-
tar dispersiones inírtiles de esfuer-
zos en Comités cuya actividad es-
tá comprendida en los fines de la
Federación.

Y hortalizas
Como se observa en el cuadro,

salvo para las patatas, las expor-
taciones agrícolas han alcanzado
las cifras de anteguerra, lo que
resulta muy satisfactorio para la
política italiana, q u e ha fijado
unos cambios y un porcentaje es-
table y conocido de divisas dispo-
nibles para los exportadores,

,arirlcu[^us
n Ñ O S

1938 I ]948
Toneladne Tonelada^

1949
Toneladaa

PAtAtAS ............................ r43.o70 ]04.775 63.828
Hortalizas frescas .. . . . . . . . . . . . . . . . . ]y3.192 ]73.5t2 198.859
A^rios ............................ 355.660 280.066 355.551
Otraefruta^frescas ................ 212.197 235.367 334.539
Frutossecos ....................... 63.152 49.262 63.470
Castañas ......................... 26.340 21.324 2+.907
Tomates en conserva . . . . . . . . . . . . . . 82.950 47.608 50.805

Nuevos valores en la viti-
cultura mundial

La viticultura, desde Noé, coa^
el cetro de Baco o con los com-
plicados alambiques de las desti-
lerías, era una actividad medite-
rránea que, como tantas otras, es-
tá siendo establecida y superada
por otros países.

Así tenemos al «kolossal» Es-
tados Llnidos y al «gigante ruso»,
doS cosmocracias en pugna ampa-
rándose en ideologías antagóni-
cas, que han avanzado en este
campo de modo extraordinario.

En Estados Unidos, la superfi-
cie de viñedo ha p a s a d o de
72.000 Has. en 1938 a 210.000 en
1949, con. u n a producción de
5.500.000 Hls. de vino, 500.000
toneladas métricas de uva fresca
y 220.000 Tms. de uva pasa, to-
do ello obtenido en un 90 por 100
en la fructífera California, donde
las variedades viníferas B 1 a c k
Burgundy, Petit Pinot, la Zinfan-
del y la Johannisberg Riesling son
las más extendidas.

Toda^ía no es U. S. A. un país
exporta^lor por la enorme capa-
cidad potencial de consumo que
posee, pero al menos es un mer-
cado consumidor que se irá ce-
rrando.

La U. R. S. S. es hoy el cuar-
to país vinicultor del mundo, con
^00.000 Has., una producción de
8 millones de hectolitros de vino
y ^planes! para alca^nzar '750 000
h e c t á r e a s, distribuídas por
Crimea. Besarabia, valles bajos
del Don y Vclga, Ucrania y Azer-
baiján.

Están provistos de podetosoa
medíos cientíñcos de investi^aciór.
y divulgación, que radican prin-
eipalmente en Krasnodar, donde
existe un ]nstituto Superior de Vi-
ticultura y Vinifi^cación, con deri-
vaciones en los numerosos kolk-
hores vitfculas.

Argen.*ina y Chi?e son otros dos
países que han acrecido conside-
rablemente el cultivo de] viñedo.
colonizador insustittrble de mu-
chas tierras. Argentina ha pasado
de 70.000 Hs en 1900 a 200.000
en 1948. con más de 8 millones
de hectolitros de producción, ra-
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dicada sobre todo en Mendoza y
San Juan.

Chile ha pasado de 67.000 Has.
en 1920 a más de 100.000 en la
actualidad con 3.800.000 Hls. de
vino, con una tendencia acusada
a la expansión comercial.

Todo esto pone de nuevo en
el tapete la moderr_ización que en
tantos aspectos han de empren-

der los países mediterráneos para
sobrevivir con sus riquezas clási-
cas, hasta tanto que cristalice ese
utercer poder» o tampón entre los
dos rivales, que por sí solo tiene
capacidad demográfica y econó-
mida suficiente para ser «algo>>,
aparte de ur. buen mercado con-
sumidor para los Estados del mar
latino, la California de los Esta-
dos Unidos de Eurapa.

Más sobre la fecundación artificial en
los animales

Con la inseminación artificial se
ha resuelto el problema de pro-
longar en el tiempo y en el espa-
cio 1a capacidad genésica de un
semental q u e reúna preciosas
cualidades que se quieren perpe-
tuar en su descendencia, pero las
cualidades de la madre seguían
sometidas a las limitaciones que
la fisiología del celo y de ]a pre-
ñez imponían. Por consiguiente,
^el número de descendientes de
una hembra era reducidísimo, co-
sa particularmente importante en
el ganado vacuno lechero.

Esta limitación está tratando de
romperla el South ^X^est Research
Institute de Texas, que realiza
experiencias para conseguir que
una vaca pttra sangre tenga anual-
mente veinte descendientes.

La técnica para alcanzarlo con-

siste en inyectar hormonas sexua-
les extraídas de la pituitaria de
la oveja, lo que hace que el ova-
rio libere en vez de un óvulo ca-
da 35 clías una cifra del orden
de 25.

Estos óvulos son injertados en
el ovario de vacas ordinarias que
^son inseminadas artificialmente ;
de esta forma se obtiene un des-
^cendiente, que sería verdadero
gemelar de otros 19, con las ca-
racterísticas de la vaca donadora
de los óvulos suplementarios.

Otro aspecto del problema es
que si se obtiene éxito en la me-
dida, incluso después de muerta
una vaca pura sangre puede se-
guir obteniendo descendencia ap-
ta, regenerando su ovario median-
te injerto en un animal joven de
inferiores condiciones genéticas.

LOS ANTIBIOTICOS EN AGRICULTURA
El éxito de los antibióticos en

la curación de enfermedades pro-
ducidas por bacterias en el hom-
bre y los animales, ha sugerido el
empleo de los mismos, incluso los
hongos, que son los parásitos más
frecuentes en las plantas, campo
en que ]os progresos han sido len-
tos estos años si se compara con
los excelentes resultados logra-
dos en el campo de los insecti-
cidas y herbicidas obtenidos por
síntesis.

Las dificultades del empleo de
los antibióticos son grandes y has-
ta ahora derivan, por un lado. de
causas econórnicas, por el alto
costo de obtención de los antibió-

ticos, y por el atro, de la inesta-
bilidad de los preductos al aire
libre o en el suelo, donde pueden
ser destruídos por enzimas espe-
cíficas de ori^en microbiano.

Sir embargo, algunos resulta-
dos de laboratorio son verdadera-
mente prometedores, e incluso la
penicilina, que sólo afecta a bac-
terias gram-positivas, ha mostra-
do una acción bien definida con-
tra el Bacterium tumefaciens, res-
ponsable de la agalla del cuello
de 1os manzanos.

La mayor parte de las bacte-
rias que atacan a las plantas son
gran-negativas, y por esto la es-
treptomicina ha dado contra al-

,gurras enfenmedades buenos re-
sultados.

Igual puede decirse de las ex-
periencias de laboratorio realiza-

das con gliotoxina y viridina, ais-
ladas del Trichoderma viride, en
el tratamiento de la podredumbre
del cuello de las cebollas, y en
la lucha contra Rhizoctonia, cuyo
antagonismo con Trichoderma era
conocido antes del descubrimien-

to de los antibióticos ; por cierto
que una de las formas de lucha
sugeridas es la introducción del
antibiótico en el suelo, basándose
en que el cultivo de Trichoderma
en terrenos infectados por Rhizoc-
tonia, que ataca a las plántulas
de agrios, aumentaba la propor-
ción de individuos sanos al des-
truir el micelio del hongo pará-
sito.

Un nuevo antibiótico aislado de
un actinomiceto que coloniza los
suelos tropicales, la musarina, es-
tá dando resultados prometedores
en la lucha contra la «enferme-
dad de Panamán de los plá±anos
y la marchitez de las plantas de
semillero.

Se han hecho aplicaciones prác-
ticas de estos conocimientos, es-
pecialmente en el tratamiento de
las semillas, siendo conocido el
caso de la estreptomicina aplica-
da a semillas de tomate infecta-
das con la podredumbre del tallo
que dieron plantas sanas.

De estos botones de muestra se
deduce que los fitopatólogos tie-
nen un nuevo y amplio campo de
investigación, siendo de aplica-
ción tales antibióticos a la des-
infección de suelos, que hacen al-
gunos cultivos totalmente impo-
sibles.

Movimiento de
personol

INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos. - A Vicepresidente del
Consejo Superior Agronómico, don
Cándido Egoscozábal Usabiaga; a
Ponente de Sección (Jefe de Zona),
don José Marfa Marchesi Sociats; a
Consejero Inspector General, don Ví-
cente José Alonso Salvadores y don
Francisco de Paula Aguayo Bernuy;
a ingresan en el Cuerpo como Inge-

nieros segundos, don Ramón Fernán-
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dez Cabezudo y don Antonio Gonzá-
lez Míravalles.

Destinos.-A la Estación de Arbo-

ricultura de Palma de Mallorca, don
Antonio Marqués Ferrá; a la Jefa-

tura Agronómíca de Baleares, cíon
Juan Cabot Picornell, y al Campo de
Experíencias Agrfcolas de C i u d a d
Real, don Alfonso García del Pino.

Reingresos.-Don .iosé María Gero-

na Almech y don Jesús Fernández-
Montes Martín-Buitrago.

F¢lle^imiento. - Don Vicente José
Alonso Salvadores.

cón, don Agustín Flores Castro,
don Ramón Peña Recio, don Car-
los Arozarena Martínez, don Ro-
berto Villegas Vega, don Luis Ji-
ménez Radix, don José María
Sanz Pastor y Fernández Pierola,
don Enrique Laguardia lzquierdo,
don Francisco Beato Pérez, don
Eladio Morales Fraile, don Félix
García de la Peña, don Fernan-
do Silvela Tordesillas, don Maria-
no Berdún Clavería, don Carlos
R.adriguez 9piteri ; y la encomien-
da ordinaria, a don Rafael Mu-
ñoz Cañizares, d o n Baldomero
Guinea Guerrero, don Luis Par-
do García, don Florencio Guerra
Sierra, don Arturo Camilleri La-
peyre, dori Salvador Font Toledo,

d o n Joaquín Agustín Barrera
Ruiz, don José Félix de Escoria-
za y Boix, don Francisco de las
Cuevas Cortés, don Fernando Cá-
mara y Gálvez, don José de Silva
y Goyeneche y don Juan José
Fernández Durán y Queralt. La
Cruz sencilla de caballero, a don
Juan Díaz González y a don Vi-
cente Marqués Hevia. Medalla de
bronce, a don Juan Antonio Sa-
rriá Laborda, don José Persa Na-
varro, don Emiliano Corrales Sán-
chez y don Francisco Cepero Ro-
dríguez. Encomienda de número,
a don José García Berdoy y a don
José Espinar del Río. Cruz senci-
lla de caballero, a don Francisco
Daniel Climent Pastor.

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos.--A Superior de segunda

clase, don Julio Amor Garcfa; a Ma-
yor de primera clase, don Benjamin
Aduafn Martínez; a Mayor de segun-
da clase, don Julio Fernández Cor-
dero, que está y continúa en situa-
ción de supernumerario en activo,
por lo que ascíende en efectivo don
José Juárez Capilla ; a Mayor de ter-
cera clase, don Juan Boronat Gonzá-
lez; a Perito primero, don Ricardo
Arellano del Mazo, que está y conti-
núa en situación de supernumerario
en activo, por lo que asciendé en
efectiva don Ricardo Fernández de
Cordona ; a Perito segundo, don Da-
mián Susin de CaGo ; e ingresan en
el Cuerpo como Peritos terceros don
César Mínguez de la Rica y don Joa-
qufn Pérez Salas y Lamo de Espi-
nosa.

Pase ¢ supernum.er¢rio en ¢ctivo.-
Don Antonio J. Canales Nogueras.

Jubilacibn. - Don 1 s i d r o Camp-
llonch Roméu y don José Marfa ('a-
rrasco Garcia.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

Por Ckden de 24 de junio de
1950 se concede el ingreso en di-
cha Orden, con la categoría de
comendador de número, a don
Luis Piñana Delmás.

Por Decretos del Ministerio de
AgricuItura de 18 de julio de 1950
se concede Ia Gran Cruz de esta
Ckden a don Juan Antonio Suan-
ces y Fernández y a don Luis
Medina Garvey.

Por C+rden de 17 de julio se
concede el ingreso en esta Orden,
c o n encomienda de número, a
don Sar.tiago Tapias Martín, don
Angel Fernández Rodríguez, don
Luis Esc.rivá de Romaní y Roca
de Togores, don F_duardo Muñiz
Castaño, don José Tamés Alar-

E1 VIII Congreso .Internacional de
Industrias Agrícolas

El destacado interés de las in-
dustrias agrícolas, que teniendo
por base los productos del cam•po
buscan nuevos horizontes para la
alimentación de la creciente po-
blación. mundial y d^el ganado, ha
hecho que los esfuerzos de cada
país en la investigación y en la
marc'ha de estas industrias se unan
y complementen con la constitu-
ción de la Comisión Internacional
de Industrias Agrícolas, cuya se-
de, d.esde su creación hace varios
años, radica en París.

En los días del 9 al 15 de julio
se ^ha celebrado en Bruselas el
VIII Congreso, con la concurren-
cia de 20 países, entre los que se
encontraba España, representada
por los ingenieros agrónomos don
Juan Marcilla, don Francisco de
la Peña y don Francisco Jiménez
Cuende, designados por el Minis-
terio de Agricultura, invitado p_ or
la Comisión Internacional_ p_ a r a
contribuir a estos estudios.

La importancia del Congreso se
destaca de los trabajos presenta-
dos y discutidos, agrupados con
arreglo a la clasiñcación interna-
cional adoptada para estas indus-
trias.

Las ingenieros agrónomos espe-
cializados en diversas materias
han contribuído al Congreso con
nueve trabajos originales, q u e
suscitaron gran interés, sobre ex-

tracción de aceite de olivas, ta-
bacos, industrias del vino y vina-
gre, industrias del cacao, quese-
ría, aprovechamiento de la grama
'paira alimento y estudio de las
sustancias solubles en los extrac-
tos acuosos de los cereales, como
factores de crecimiento para las
levaduras industriales, habiendo
tomado parte muy activa en las
discusiones los ingenieros desig-
nados para reAresentar al Minis-
terio de Agricultura.

El tíltimo día, dedicado a la re-
unión de la Comisión Internacio-
nal ipara el estudio de las conclu-
siones y del plan a desarrollar en
el porvenir, se expresó a la repre-
sentación española el deaeo uná-
nime de que forme parte perma-
nentemente de esta Comisión, por
el gran interés que tienen las pro-
ducciones agrícolas españolas y
sus industrias derj^atlas. Nuestra
delegación regresó muy satisfecha
de los resultados del Congrese y
de las atenciones especiales de
que han sido objeto.

Se compran números

atrasados de la Re-

vista AGRICULTURA
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El viñedo, en general, marchr.
muy bien en toda España, esis-
tiendo las mejores perspectivas

para la próxima cosecha.
Singularmente tienen buen as-

pecto las cepas de Cádiz, Caste-
llón, Valencia, Baleares, Teruel,
Zaragoza, Logroño, Vizcaya, Porr-
tevedra, Orense, Salamanca, Va-
Iladolid, Cáceres y Guadalajara.

En Córdoba está a la vi^ta una
cosecha espléndida. Difícilmente

se recuerda otra parecida. En Al-
mería la prodncción promete ser
mejor que en 1949, a pesar de que
los fuertes vientos estorbaron la
fecundación en su día. En Grana-
da se hacen patentes ahora loa da-
ños de los fríos. En Huelva, el
mildiu se llevó por delante un 40
por 100 ; la cosecha será irregu-
lar y variable de unos a otro. pa-
gos. En Sevilla, la producción no
va a pasar de regular, pues tam-
bién hay mucho mildiu, aunque
no se han descuidado los trata-
mientos. En Baleare^ y Albacete
hay mucha muestra y el cuaje se
realizó normalmente. En Alican-

te, después de una magnífica br•o-
tación, hay mucho fruto cuajado,
estando sanas las cepas. En Mur-
cia han mejorado gracias a las es-
casas lluvias primaverales, cuyo
efecto bien se acusa ahora. En Ta-
rragona se espera excelente cose•
cha, y buena a secas en Barcelo-
na y Huesca. En Logroño y Na-
varra ligó muy bien la flor, y por
ahora, no hay ataques criptogá-
mic,os. También acusan mejoría el
viñedo de Alava y el de León, en
donde incluso las cepas que más
sufrieron por las heladas han re-
brotado posteriormente y hasta
traen ima muestra regular. En Lé-
rida es variable el estado de las
virias, en relación con la lluvia
caída en cada sitio. Salvo en don-
de hubo helada o pedrisco, tienen
mucha muestra ]as vides de Za-
mora y Cuenca. En Avila va cua-

jando muy bien el fruto. En Bur-
gos y Soria mejora el viñedo de
día en día, habiendo poco mil-
diu y oidiun. En Ciudad Real,
hasta ahora, se va librando bien
de tormentas ; la cosecha es irre-
gular, por la mala brotación que
bubo, pero se va arreglando algo.
En Tóledo no está mal, salvo los
términos apedreados. En Badajoz
lray bastante mildiu, a peĉar de
que no se descuidaron los sulfa-
tados. En Madrid, los viriedoa
tempranos acusan el efecto de las
fuertes heladas de abril; pero las
cepas tardías están vigorosas y
con fruto. En Salamanca, la cose-
cha es abundante.
^ Ha concluído la bina en Bur-

gos. Siguen los tratamientos err
Madrid, Huelva, Vizcaya y Lugo.
En Zaragoza ha habido ya algu•
nos pedr•iscos. Hay poco mildiu en
Pontevedra. Algunos f o c o s en
Alava, poco importantes.

OLIVAR

La buena impresión que existe
para la coseoha de uva no p^.ie-
de, por desgracia, aplicarse a!a
de aceituna, cuya perspectiva de
conjunto es mediana y ha de errr-
peorar de día en día en todo3
aquellos sitios en donde la sequía
no se atenúe en parte con las tor-
mentas veraniegas, pues la tóni-
ca general es que falta jugo a la
tierra, y, por tanto, el fruto cua-
jado se cae a más y mejor. Aun
cuando en varias provinciaa la im-
presión es de buena cosecha, hay
que tener en cuenta que, contra-
riamente, fallan las principales.

Así, en Córdoba y Cáceres, por
haber abortado mucha flor, el
fruto forzosamente será escaso. En
Huelva también es escasa la co•
secha que está a la vista. En A.1•
mería, por deficiencias en la fruc-
tificación, es muy corta. Franca-
mente r•educida en Granada, en
donde se cae mucho fruto. En
1aén, muy irregular, hasta el pwr»

AGHICUL'PUHa

to de que prácticamente no se co-
gerá nada en 1as zonas cálidas. Ni
siquiera los regadíos están pare-
jos, pues hay algunas zonas muy
faltas de agua por lo fuerte del
estiaje. En Málaga, para no des-
entonar, también será corta la
produccióir. En Albacete, la co-
secha aceitunera será buena en la
Sierra y en aquellos terrenos en
donde llovió en primavera ; en
cambio, hay zonas que tuviPron
floración muy floja. En Alicante
y Murcia; sobre no haber niucha
flor, no hubo buen cuaje, }>or lo
cual la cosecha no pasará de re-
gular. Por el estilo, quizá algo
peor, en Baleares. Muy desigual
en Valencia, Teruel y Guadalaja-
ra. En Ciudad Real, la tempera-
tura entonces reinante y la lioca
oportunidad de las lluvias han !re-
cho que el cuaje sea poco satis-
factorio. En Toledo hubo muclra

ilor, pero cuajó desigualmente;
hay zonas, como la importante de
Mora, en la que se cogerá muy
poco. En Madrid, el olivar meju-
ró con las lluvias primaverales,
pero ahora se aprecia que también
para este cultivo fueron escasas.

En Lérida y Badajoz cuentau
con tener una cosecha abundante.
Buena simplemente parece que va
a ser en Cádiz, Sevilla, Huesca,
Navarra, Logroño y Avila. En las
dos últimas hubo muchísima flor,
así como en Cuenca.

Las tormentas han hecho da^ro
en algunos de los términos muni-
cipales de esta provincia. El oli-
var de Cádiz fué objeto de gra-
deos.

RE;MOLACHA.

Los renrolachares tienen buen
aspecto, siendo normal la mareha
vege.tativa en Almería (mejor zn
el Norte que en la costa); Jaén,
Málaga, Lérida, Huesca, 'Larago-
za, Navarra, Logroño, Alava, Avi-
la, Valladolid, Madrid y Zamora
(especialmente las tempranas). 1^To
obstante, se teme en Jaén que la
falta de agua la perjudique, y en
Málaga no hay humedad en el se•
cano y en el regadío no se acaba
de recuperar de la mala nascen-
cia que tuvo. También las vegas
de Granada están faltas de agua,
por lo cual se teme que la cose-
cha no llegue a buen puerto. En
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cambio, en Lérida marohan bien
de dotación los regadíos. En Te-
ruel ' no se hacen grandes ilusio-
nes, pues falta el agua de riego,
por un lado, y en el secano hubo
pulguilla, además de gran falta de
humedad. En Segovia las parcelas
aparecen muy desiguales, estando
mal especialmente lo que se re-
sembró, porque no ayuda el esta-
do tan sequizo del terreno. En
cambio, ha mejorado la planta
mucho en las tierras frescas. Tam-
bién en Soria está desigual esta
raíz, pues lo que iba atrasado no
se recupera.

En Cuenca, los remolachares
valen poco, porque hubo much^t
pulga. Tampoco están norntales
en Guadalajara y Toledo; en unoa
casos, por el ataque de este vo-
raz insecto, y en otros, porque,
en su día, hubo mala nascencia.
En León mejoró mucho, incluso
lo resembrado, que tiende a igua •

larse. En Salamanca mejoró en
general; pero no se emparejan las
resiembr.as. En Avila se sigue nu-
tando el beneficioso influjo de la^
lluvias que hubo, con gran opor-
tunidad, tras la resiembra. Tam-
bién mejoró la remolacha en Bnr-

gos, Palencia y Valladolid (espe-
cialmente lo resembrado, en esta

provincia).
Se han dado las labores propias

de la época : aclareos en Huesca,
labores y riegos en Logroño, en-
tresaques en Zamora y Burgos, et-
cétera, etc.

FRUTALES EN GENERAL.

En Huelva se recogen los fru-
tos de la época con buen resulta-
do. En Jaén, los rendimientos son

aceptables. En Málaga, en seca-
no, producciones muy bajas, no
hay que decir por qué causa; en
regadío, cifras normales. Acepta-

ble producción de fruta temprana
en Alicante. Medianos rendimieu-
tos en la fruta temprana en Cas-
tellón, aunque la sanidad es sa-
tisfactoria. Buenas cosechas de

frutales de huerta en Murcia.

Rendimientos inferiores a 1 o a
normales y calidad deficiente, en
Valencia; mucho ataque de mos-

ca. Producciones normales en Lé-
rida. En Barcelona, mucha pruta
pero poco sana. Buena cosecha en
Laragoza. Se confirman las im-

presiones anteriores en Logroño.
Medianas cosechas en Lugo. Nor-
males, en cambio, en Coruña y
Salamanca. Buenas en general en
Avila. Malas producciones, por lo
común, en Valladolid. Buena pro-
ducción en Cuenca en las zonas
no afectadas por el pedrisco. En
Madrid, malas cosechas en Aran-
juez y mejores en otras zonas de
riego. Medianas en Cáceres. A
causa de la elevación de tempe-
ratura va normalizándose el esta-
do de los frutales en Santa Cruz.
En Las Palmas, t•iegos, binas y
escardas en la platanera, prosi-
guiendo la recolección.

CEREALES Y Ll?GUMBRES.

To,la^ las cu=echas de Albacete
fuerun malas. Las de cereales dc
otoño, en general buenas en San-
tander, Barczlona, Ta.rra^nua y
Pontevedra. No mejoraron los ce-
reales tempranos en Jaén. Malas
cosechas de legumbres en B7álaga,
Avila, Segovia, Valladolid, Gra.
nada, Tuledo, Teruel, Salamanca,
Navarra, Zamora y Almería.

Trigo.

E1 trigo dió en Jaén algo más
de lo esperado. Lo contrario, en
Avila, Santander, Baleares y Sa-
lamanca. Mediana cosecha en To-
ledo y en la zona triguera de Pa-
lencia (aunque buena en el res-
to de esta provincia). Inferior a
la normal en Valladolid. Muy ba-
jos rendimientos en Ciudad Real
(salvo en el SO). Se perdió en
Cuenca el 70 por 100 del trigo de
primavera. Casi normal en Zara-
goza, salvo la zona de Caspe, y
muy buena en el regadío. En
Huesca sólo se hace recolección
en las zonas altas y medias. Bue-
na cosecha en Lugo y Guipúz-
coa. El calor disminuyó el rendi-
miento en Logroño, Zamora y
Soria.

Cebada.

Mala cosecha en León, Toledo
y Palencia. Muy mala en Avila y
Segovia. Media cosecha en Valla-
dolid y Teruel. Mediana en Ciu-
dad Real y Lugo. Regular en Cá-
ceres. Desigual en Granada y Sa-
lamanca. Buena en Alava. Muy
buena en Navarra y Badajoz. Bas-
tante grano, pero de poco peso,

en Zamora, igual que para el cen-
teno. Mala en Guadalajara.

Centeno.

Mala en León, A s t u r i a s y
Palencia. Media cosecha en Te-
ruel. Mediana en Avila, Segovia
y Salamanca. Regular en Ciudad
Real y Granada. Inferior a la nor-
mal en Valladolid. Buena en Cá-
ceres, Badajoz, Lugo y Orense.
Se perdió en Cuenca un 30 por
100 de la cosecha.

Avena.

La de primavera, normal en
León ; pero la de otoño, con pro-
ducción muy reducida. Deficiente
coseclta en Toledo. Mediana en
Navarra. Regular en Cuenca y
Ciudad Real. Buena cosecha en
Lugo, Segovia, Badajoz y Cáceres.

Arroz.

Bien en Alicante, Murcia y Lé-
rida. Mejoró en Gerona. Empeo-
ró en Tarragona, por el calor. En
Valencia y Baleares se teme que
falte bastante el agua de riego,
con el resultado consiguiente.

Maíz.

El maíz está muy bien en Saii-
tander, Coruña, Zaragoza, Mur-
cia, Alicante, Orense, Pontevc-

dra, Huelva, Vizcaya y Guipúz-
coa. Se resiente de falta de hu-
medad en Cádiz, Málaga, Bar-

celona, Granada, Navarra y Lo-
groño.

Judías.

Marchan normalmente en San-
tander, Coruña, León, Logroño y
Granada. Regular en Baleares y
Ciudad Real. Todo ello, como en
el cereal anterior, según la mayor
o menor cantidad de agua de rie-
go disponible.

Ga.rbanzos.

Rabiaron en Alicante, León, Se-
govia y Valladolid. Mala cosecha
en Toledo, Granada, Avila, Sala-
manca, Jaén y Málaga, por los ca-
lores coineidentes con las últimas
fases de su desarrollo. Rendimien-
tos desiguales en Córdoba y Cá-
ceres. Con muchos fallos en Cuen-
ca. Mediana cosecha en Palencia.
Buena en Huelva, Sevilla, Valla-
dolid, Lérida, Zamora y Badajoz
(excepto en las zonas en las que
hubo roya o f usarium).
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FER[AS Y MERCADOS.

En Coruña se celebraron ias fe-
rias acostumbradas en toda la pro-
vincia, con normal concurrencia
de todas las especies y regular
número de transacciones, a pre-
cios sostenidos, excepto en por-
cino, que quedó en alza. Igual
ocurrió en Lugo, y tanto en ésta
como en la provincia anterior hu-
bo exportación de vacuno a otras
regiones.

En Santander, concurrencia nor-
mal en vacuno, lanar y cabrío y
escasia de porcino. Los precios
del bovino acusaron ligera tenden-
cia al adza, siendo aceptable el
número de operaciones efectua-
das. En. Guipúzcoa hubol abun-
dancia de terneras y más escasa
de novillos y ovejas. Las cotiza-
ciones quedaron en alza para no-
villos y asnal y sostenidas en las
restantes especies. En Salamanca
se notó que empezaba la desani-
mación propia de esta época del
año, debida a las faenas de reco-
lección, aparte de existir algún
foco de fiebre aftosa.

En Segovia se celebraron las fe-
rias de Prádena y Riaza, así co-
mo los mercados habituales. Se
presentó, sobre todo, lanar y por-
cino. Concurrencia escasa y pre-
cios sos^tenidos. La feria de San
Esteban, en Soria, estuvo normal-
mente concurrida, y hubo bastan-
tes transacciones a precios soste-
nidos. Algunas partidas de porci-
no fueron de procedencia extre-
meña. En los mercados celebra-
dos en la provincia de Valladolid
la comcurrencia ^fué algo mayor
que en meses anteriores. ^rran-
sacoiones reduc;idas y^ cotizacio-
nes sin variación.

Las ferias de Calahorra, Haro
y Logroño, en esta provincia, es-
tuvieron desanimadas, efectuán-
dose pocas transacciones. La con-

currencia fué normal al principio,
pero después escaseó cada vez
más ; como a pesar de ello los
precios se mantenían sostenidos
en el alto nive] de meses ante-
riores, ello fué el motivo del po-
co movimiento comercial habido.

^En Teruel se celebró la feria
de la capital, exclusivamente de
caballar, Los precios se mantuvie-
ron sostenidos, pero el número de
transacciones fué. muy reducido.
No se celebraron ferias en Zara-
goza, y tan sólo los mercados se-
manales de porcino en Tarazona.
con bastantes transacciones y pre-
cios sostenidos.

En Barcelona h u b o bastante
asistencia de ganado vacuno, la-
nar, ^porcino y caballar. Concu-
rrencia, en general. e s c a s a y,
desde luego, menor que en. me-
ses anteriores. Mediano número
de transacciones y precios soste-
nidos. Otro tanto puede decirse
de Gerona.

En Cuenca no se han celebra-
do ferias ni mercados durante el
mes. Solamente se llevaron a ca-
bo transacciones entre particula-
res, a precios sostenidos. En Gua-
dalajara, la feria de Sigiienza y
el mercado de Jadraque se vieron
poco concurridos de ganado. Pre-
cios sostenidos en ^lan.ar y cabrío,
en baja para el vacuno y en alza
p a r a ovejas y porcino. Escasa
concurrencia en las ^plazas tole-
danas, a precios sin variación.

En Castellón se celebraron los
habituales mercados, entre ellos
los semanales de cerdío, en Se-
gorbe, a precios sostenidos. Las
cotizaciones de vacuno, lanar y
cabrío han quedado en alza. En
Valencia, escasa animación, re-
ducido número de transacciones
y cotizaciones sin variación. En
Murcia hubo bastantes operacio-
nes en especies de abasto y pocas
en caballar.

En los mercados de Badajoz,
escasa concurrencia de ganado de
^l;as :distintas es,pecies> a pr^cios

sostenidos y con reducido núme-
ro de transacciones. En Almería,
concurrencia muy abundante de
lanar y cabrío y norma^l para las
restantes especies, si bien dismi-
nuyó para vacuno mayor. Precios

en alza para éste y en baja para
el ganado de cerda ; en cambio,

se mantienen sin variación para

e1 lanar, cabrío y.c,aba;llar. En
Granada se celebraron las ferias

de L o j a y Zafarraya, bastante

concurridas, excepto de caballar
y cabrío. Se efectuaron p o c a s
transacciones, con precios en al-
za para las especies de abasto y
en baja para e^ caballar. Hubo
exportación de lanar con destino
a Barcelona y Valencia. Escasa
concurrencia en Jaén, no obstan-
te lo cual se efectuaron bastantes

transacciones, a precios sosteni-

dos. Mucha afluencia en Málaga,
con elevadas cotizaciones.

ESTADO SANIT.ARIO.

En Ga^licia, el estado sanitario
es satisfactorio, igual que en San-
tander, en tanto que en Asturias
no pasa de mediano. En las Vas-
congadas, el censo pecuario se
muestra estabilizado. En Sala-
^nanca y Zaĉ.nora la sanidad es
mediana. En Burgos bajó por
sacrificio, la población, lanar. En
Teruel ha aumentado éste,.por la
trashumancia. En Cataluña, satis-
factorio estado sanitario, En Cas-
tilla 1a Nueva, sálo err Cuenca
hay algunos focos de carbunco.
^En Extremadura, censo estabili-
zado en Badajoz y en baja en Cá-
ceres, provincia esta última en la
q u e se recrudece alga la glo-
sopeda.
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PLLTS DF. C ARESTIA A LUS
'I'RABAJADURES A(GRUPE^

CUARIOS

El Boletín Ojicial del Estado de fe-

cha 3 de agosto de 1950 inserta en
relación con el epígrafe una impor-
tante Orden del Ministerio de Tra-
llajo de 24 de julio de 1950, que, trans-
crita íntegramente, dice así:

Ilmo. Sr.: Respcndiendo al princi-

pio de unidad en que se inspira la
política social del Gobierno, se hace
preciso hacer extensivo a ios traba-
jadores agropecuarios el régimen de
pluses de carestía de vida que vienen
concediéndose en favor• del personal
afecto a los más diversos sectores de

la Economía española desde hace va-

rios meses, con objeto de ajustar en
lo posible la retribución de los traba-
jadores de toda clase a las circuns-
tancias económicosociales vigentes.

En su virtud, a propuesta de la Di-

rección General de Trabajo y de con-

formidad con la Ley de 16 de octu-

bre de 1942, dispongo:

Artículo 1.^ Se establece un plus
de carestía de vida equivalente al 25
por 100 de los salarios-base, en favor
de 1 o s trabajadores agropecuarios,
cualquiera que sea su categoría pro-
fesional.

A los efectos señalados en el pá-
rrafo anterior, se entenderán como

salarios-base los que como tales se
comprenden en las Reglamentaciones
de carácter provincial y demás nor-
mas legales sobre regulación de las
condiciones de trabajo aprobadas por

este Ministerio.
Art. 2 ^ El plus de carestía de vi-

da a que se refiere el artículo ante-
rior no se computará a efectos del
Seguro Obligatorío de Enfermedad,
y se tendrá en cuenta, por el contra-
rio, en la aplicación del régimen de
accidentes de trabajo.

Art. 3.^ Lo establecide en la pre-
sente Orden surtirá efectos desde la
fecha de su publicación cn el Bole-
tín Oficial del Estado.

Lo que digo a V. I, para su cano-
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de julio de 1950.--Girón

rle Velasco.

Justicia y Agricultura, cuya parte
dispositiva es como sigue:

Artículo único. Lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 16 de la
Le,y de 15 de marzo de 1935, redac-
tado con arreglo a las modificaciones
establecidas por la de 16 de julio de
1949, en su artículo 2.^, Ilo será obs-
táculo para que, en el caso de que
la totalidad de una finca arrendada
eli parcelas a varios colonos fuese
vendida a alguno o algunos de estos
arrendatarios, puedari todos los de-
más o algunos de ellos ejercitar, con-
juntamente, contra los compradores
la correspondiente acción de retrac-
to legal respecto de la parte del in-
mueble transmitido que el adquiren-
te o los adquirentes no llevaren en
arriendo al tiempo de verificarse la
venta. Para poder hacer uso del ex-
presado derecho será requisito indis-
pensable que el retrayente o retra-
yentes vinieren explotando en régi-
men de arriendo la mitad al menos
de la superficie objeto de retracto.

Rectilicación de Circular.

E1 «B. O. del Estado» de fecha 8 de

julío í n s e r t a una rectiflcación de la

Circular núm. 748, que regula la cam-

pafia de cereales y leguminosas de 1960-

1951.

ĉrtwc<cto ddeG
BOLETIN . OFICIAI,

D!EL ESTADO

Centros de Enseñanza

Decretos del Ministerio de Educación

Nacíonal de 19 de mayo, 30 de junío y

21 de julio de 1950, por los cuales se

crean Centros de Enseñanza Media Y

Profesional de modalidad agrícola y ga-

nadera en Túy, Medina del Campo, Tru-

jillq Ecija, Alcíra y Alcafiíz. («B. O.» del

5, 8, 13 y 15 de julio y l.í de agosto

de 1950.)

Precio del azúcar.

Orden de la Presidencia del Gobierno

de 30 de junío de 1950> por la cual se

fija defínitivamente el precio del azú-

car durante la campaña 1950-1951. («Bo-

letfn Ofícia:» del 5 de julio do 1950.)

REGULACION D E L DFRE-
CI-IO DE RETRACTU

El Boletín Ofici¢l del Estado del
día 20 de lulío de 1950 inserta un De-
creto conjimto de los Ministerios de

A los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, se entenderá que
del total del precio de la venta co-
rresponde a la parte del inmueble a
que el retracto se refiere un tanto
por ciento equivalente al que respec-
to del canon arrendaticio de toda la
finca represente la parte del mismo
no satisfecha por ei colono o colonos

c^ompradores.

DisPosición ;2nal

tauedan derogadas cuantas disposi-
ciones se opongan a lo que en este

h^ecr^eto se éstablece y autorizados

los Ministros de Justícia y Agricul-

tura para dictas cuantas estimen pre-
cisas p a r á su debida ejecución y

cumplimiento.
Así lo dispongo p o r el presente

Decreto, dado en Madrid a 7 de julio

dE? 19S^.-FRANCISCO i''RANCO.-El Mi-

nistro de Justicia, Rai^nundo Fernrin-

dez Cuesta ,y :l7erelo. - El Ministro

de Agricultura, Carlos Rei.n Sequra.

:lcuerdo lnternacional del Trigo.

Decreto-ley de 23 de junio de 1950,

por el que se autoríza la accesíón de

Espafia al Acuerdo Intel•nacional del

Trigo. («B. O.» del 12 de julío de 1950.)

Productos intervenidos.

El «B. O. del Estado» de fecha 12

de julío de 1950 publica la relación nú-

mero 97 de los productos íntervenídos

por la Comisaría General de Abasteci-

mientos.

Reglamento del Patrimonlo Forestal.

Decreto del Ministerío de Agricultura.

de 18 de junio de 1950, por el que se

madifican los artículos 65 y 66 del Re-

glamento del Patrimonio Forestal de 30

de mayo de 194L («B. O.» del 13 de ju-

lio de 1950.)

Restauracíón Hidrológlco-Forestal de la
Rambla Mayor.

Decreto del Mínisterio de Agricultura,

de 16 de junio de 1950, por el que se.
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aprueba el proyecto de restauración hi-

drológico-forestal de la Rambla Mayor

de la cuenca del Segura. («B. O.» del

13 de julio de 19^50.)

Ftehoblación fore5tal de la enenca del

Alto Flamisell.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

de 16 de junio de 1950, por el que se

declaran de utilidarl pública las obras v

trabajos de corrección y repoblación fo-

restal de la cuenca del Alto Flamiseil.

(«B. O.» del 13 de julio de 1950.)

Ii,eglamento de. la Ley de Pesea Flu^ ial.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

de 16 de junio de 1H50, por el que se

madifican determinados artíeulos d e 1

Reglamento para la aPlicación de la Ley

de Pesca Fluviai. («B. O.» del 13 de ju-

lio de 1950.)

Carácter nacional del cuto de caza de

Gred,r,5.

Ley de 13 de julio de 1950, coilfirman-

do el carácter nacional, del coto de caza
de la Sierra de Gredos. ( aB. O.» del 14

de julio de 1950.)

4;cención de coutribuciones al Instituto

Nacional dc Colonización.

Ley de 13 de julio de 1950, por ia que

se declara al Instituto de Colonización

exento del pago de contribuciones e im-

puestos re°erentes a los bienes adscritos

al cumplimienta de sus fines. («B. O.»

del 14 de jtllio de 1950.)

^ancianes cuntra retención de cuotas.

Decreto del Ministerio de Trabajo, de

16 de junio de 1950, por el que se regu-

la la sanción que corresponde a la reten-

ción indebida de las cuotas obreras de

los seguros sociales, («B. O.» del 14 de
julío de 1950.)

Cohetes y cañones granítugoy.

Orden del Ministerio de la Goberna-

ción de 27 de junio de 1950, por la que
se deja sin efe ĉto la de 18 de junio de

1926, que disponía la prohibición del uso

de cohetes y cafiones granífugos por los
agricultores. («B. O.» del 18 de julio
de 1950.)

Derecho de retraeto en arrendamientos

C11St1COS.

Decreto de los Ministerios de Justicia

y de Agricultura de 7 de julio de 1950,

por el que se aclaran los preceptos que
regulan el derecho de retraĉto en arren-
damiento de finca rústicas. («B. O.» de'

20 de julio de 1950.)

Canun en relación cun lan apruvecha-

mientos de madera,

Circular número 23 del Servicio de ia

Madera, por la que se hacen públicos el

canon que ha de percibirse en relación

con los aprovechamientos correspondien-

tes al presente año forestal 1949-50 y los

derechos de expedición de los certifica-

dos profesionales de almacenistas. («Bo-

letín Oficia]» del 21 de julio de 1950.)

Libre comercio de leg^unbres secas.

Circular número 743-A de la Comisa-

ría General de Abastecimientos y Trans-

portes, por la que se dan normas com-

plementarias para la regulación del libre

comercio ,y circulación de legumbres se-

cas de consurno humano. («B. O.» del

22 de julio de 1950. )

Yrecios del ganado eabrío nta.yor.

Circular número 748 del Servicio de

Cueros, Carnes y Derívados, por la que

se fijan los Dl'ecios por kilo canal en ma-

taderos y de venta al público en esta-

b:ecimientos detallistas para el ganada

cabrfo menor. («B. O.» del 22 ^de julio

de 19^50.)

^laboracibn de htirinas y pan pttra

reservistas.

Circular número 749 de la Comisaría

General de Abastecimíentos y Transpor-

tes, por la que se dictan normas para

:a elaboración y distribución de harinas

y pan para el abastecimiento de benefi-

cíarios de reservas con cereales panifica-

bles de cupo excedente. (^B. O.» del 24

de julío de 1950.)

Celebración dc cursilluti.

Orden del Ministerio de Agricultura

de 10 de julio de 1950, por la que se

aprueba la celebración de cinco cursi-

llos sobre diferentes materias en la pro-

vincia de -Almería. («B. O.» del 28 de

julio de 1950.)

Registro de craballus de pura sangre.

Orden de la Presidencia del Gobier-

no de 27 de julío de 1950, por la que

se modiflca el artículo 31 del Reglamen-

to del Registro Matrícula de Caballos

de Pura Sangre y Pura Raza Espafioles.

(«B. O.» del 31 de julio de 1950.)

Aderezadu de aceitwias.

Orden del Ministerio de Agricultura

de 27 de julio de 1950, por la cual se

dictan las normas pertinentes para el

aderezado de las aceitunas de mesa.

(^cB. O.» del 2 de agosto de 1950.)

C . I . A .
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

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

S E V I L L A

MADRID:
SUCURSALES:

BARCELONA:

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

SEGUROS AGRICOLAS QUE PRACTICA LA COMPARIA 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.

402



Aprovechamiento de aguas
para consumo humano

C. MorPU Rey, Valencia.

(.'on motivo de labores de ampliación o me-
jora de aprovechamientos irulustriales se ha se-
cado una fuente que desde principios del si.-
glo XVII se ha venido utilizando Ixira la bebi-
cla cle personas y de animales.

F,l manantial es de dominio pl"rblico.
Se desea saber si existe algún procedimieteto

para lograr que el aprovechanaiento de las

agic.as, para el consumo de unas treinta familias,
que desde dicha fecha ha venido disfrutándo,e
sin interrupción, sea respetado v sti se conside-
ra prefrrente a los citados aprovecham.ientos in-
^lustriales.

En el artículu 149 de la Ley de Aguas de 13 de
Junio de 1879 se dice que el que durante veinte añu^
hubiese disfrutado de un aprovechamiento de aguas
públicas sin oposición de la, Autoridad o dc terceru
continuará disfrutándolo allil currlido no pueda acre-
ditar que obtuvo la. correspondiente autorización.

E1 orden de preferencia en la concesión de apru-
vechamientos especiales de aguas públicas es el qne
Pstablece el artículo 160 de la misma Ley. El abas-
tecimiento de aguas para la bebida y usoa domésti-
cos ocupa el higar preferente. Después van el abas-
tecimiento de ferrocarriles, los riegos, ]os canales de
navegación, los xnolinos y otras fábricas, etc.

Eeto en cuanto ^a los derechos de los usuarios de la
Fuente.

Ahora bien , los artículo 19 y 20 disponen lo ^i-
guiente :

«Artículo 19. Todo propietario puede abrir libre-
mente pozos ordinarios para elevar aguas dentro dc
sus fincas, auuque con ello resultaren amenguadas las
aguas de sus vecinos. Deberá, sin embargo, guardar-
se la distancia de dos metros entre pozo y pozo, den-
tro de las poblaciones, y de 15 metros en el campo
entre 1a nueva excavación y los pozos, estanques, fnen-
tes y acequias permanentes de los vecinos.

Art'culo 20. Paia los efectos de esta Ley se en-
tiende que son pozos ordinarioe aquellos que se abreu
con el exclusivo objeto de atender al uso domésticu
o necesidades ordinarias de la vida y en los que no
se emplea en los aparatos para e.rtracciólt del agua
otro motor que el hombre.

En el artículo siguiente se dice que para abrir po-
zos en terrenos de dominio ptíblico será preci^a Ia
concesión administrativa.

EI artículo 23 dice :«El dueño de cualquier terre-
no puede alumbrar y apropiarse plenamente, por me-
dio de pozos artesianos y por socavones o galerías, las
agua que existen debajo de la superficie de su fincu,
con tal de que no distraiga o aparte aguas plíblica.e
o privadas de corrielue naturaZ.

Cuando amenazare peligro de que por cuusecueu-
cia de las labores del pozo artesiano, socavón o ga-
lería se distraigan o mermen las aguas ptíbli^as u
privadas destinadas a un servicio público o a un
aprovechamiento privado preexistente, con derechoa
legítimamente adquiridos, el Alcalde, de oficio, a ex-
citación del Ayuntamieuto en el primer caso o me-
diante denuncia de los interesados en el segundo, po-
drá suspender las obras.

La providencia del Alcalde causará estado si de
ella no se reclama dentro del término legal, ante el
Gobernador de la provincia (hoy día el Servicio Hi-
dráulico correspondientes), quien dictará la resolución
que proceda, previa audiencia de los interesados y
reconocimiento y dictamen pericial.

Además, el artículo siguiente dispone que las la-
bores de que se habla en el artículo anterior para
alumbramientos no podrán ejecutarse a menor dis-
tancia de 40 metros de edificios ajenos, de un ferru-
carril o carretera, ni a menos de 100 metros de otru
alumbramiento o fuente, río, canal, acequia o abre-
vadero público, sin la licencia correspondiente de los
dueños o, en su caso, del Ayuntamientu, rrevia for-
mación de expediente.

Con lo anteriormente expuesto creemos que que-
dan aclarados los derechos de los usuarios de la fuen-
te. Si alguno de los que han ejecutado labores aguas
arriba de la misma hubiere variado el cauce o sali-
da de las aguas, sería de aplicación el artículo 73, que
dice :«Cuando el dueño de un predio varíe la salida
de las aguas procedentes de alumbramientos y con
ello se irrogare daño a tercero podrá éste exigir in-
demnización o resarcimiento.»

El organismo a quien deberán dirigirse las recla-
maciones para la defensa de los derechos de los usua•
rios de la fuente debe ser (no se indica el pueblo) la
Confederación del Ebro, que seguramente tiene ofi-
cinas delehadas en Barcelona. Pudrán informarles en
L:z dPl Pirinco Oriental, que tieue sus oficinas en l^i
Vía Layetana, 10 bis, teléfono 22018.

2.748

Antonio Aguirre Andrés
Ingeniero de Caminoe
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Huevos sin cáscara

Don Aurelio Jiménez, Montánchez (Cáceres).

Teniendo mi espnsa un lote de gallinos que,
debido a lo bien tratadas, ponen bastante, lle-
gando a poner la nzayoría de los huevos sin
cáscaras y poniéndose las aves desnzejoradas a
la vista, les ruego me digan el tratanziento que
lzay que darlas.

La produceión de huevos sin cáscara es una altera-
ción bastante frecuente en nuestros gallineros y gran-
jas, y se debe a varias causas :

Generalmente obedece a una deficiencia de mate-
rias minerales en la alimentación, y a veces a que la
conchillas de ostras que se les suministra a las galli-
nas es de muy mala calidad. Examine detalladamen-
te este producto, que no deberá tener ninguna par-
tícula brillante, y frotada en las manos deberá dejar-
las muy manchadas de, un polvo blanco adherente y
fino, notándose además que no es áspera. Las esr.a-
mas se partirán fácilmente con las uñas de los dedos.
Caso de duda, mándelo analizar a cualqttier labora-
torio.

Si ésta fuere la causa debe añadir conchilla de os-
tras de primera calidad en una casa de garantía, y
añadir a la mezcla alimenticia vitamina D en cual-
quiera de los preparados que venden los laboratorios.

Otras veces la causa de la postura de huevos siu
cáscara es debida a una extremada gordura, conse-
cuencia de una alimentación abundante, pero mal
constituída. Si así fuera, corríjase la ración alimenti-
cia de las gallinas.

La obstrucción e inflamación del oviducto, sobre
todo esta tíltima enfermedad, puede ser también la
causa de esta anomalía. Para tratarla se procede de
la siguiente manera : con la mano bien limpia se etn-
badurna el dedo índice con vaselina boricada o po-
mada de belladona y se introduce por la cloaca, lu-
bricando bien toda la parte. Los lavados antisépticus
de.blles COn pera de goma favorecen igualmente la CU-
ración del proceso.

Para saber si la causa es patológica o mala alimen-
tación hastará observar detenidamenté a los anima-
les : una coloración rojiza intensa de los bordes ex-
ternos de la cloaca demostrará enfermedad de] ovi-
ducto en la mayoría de las veces; por el contrario,
un estado completamente normal de este órgano noa
indicará que la cau^a ec generalmente de origen ali-
menticio.

2.749

Félix Talegón. Heras
Del Cuerpo Nacional Veterinario

Lucha contra el pulgón lanígero

D. Darío Pedrajo, Hinojedo.

hes ruego me digan dónde pued^o dirigirnzc
para obtener unas colorzias de «Aphelinus ma-
li» para conzbatir el pulgón lanígero del manza-
no, porque en estos dos años pasados me las

han enviado de la Estación de Fitopatología
de La Coruña y han llegado nenertos los insec-
tos. El año antepasado se lo comuniqué, me en-
via.ron otras coloniczs y también llegaron muer-
t,os, sin saber en. qué puedn consistir. Sí noté
que las ranzi^tas en que vienerz adheridos esta-
ban completamente secas, sin sigrzos de lzaber
nada con vida.

Por la forma de la pregunta, el consultante no debe.
conocer el insecto útil «Aphelinus mali», ya que no
se manda adherido a ninguna rama, sino en el inte-
rior del cuerpo de los pulgones. Se nota que las co-
lonias llegan en buen estado cuando se encuentra sn-
ficiente número de cadáveres de pulgones sin lanilla
y negros, pero sin el orificio de haber salido el Aplze-
Zinus. Pasados algunos días se encontrarán estos pul-
gones perforados. La eficacia de las colonias es ma-
yor cuantos menos días pasan de su remisión a su
colocación en el campo, previa rotura del papel que
las cubre.

No existe Centro que le proporcione colonias, que
yo sepa, más cercano que La Coruria. Pero si conoce
una finca cercana donde se hayan desarrollado, bas-
ta que coja unas ramas con los pulgones negros y sin
lanilla, como le decía antes, no perforados aún, y
los coloca en sus manzanos.

Por otra parte, es probablc que tenga ya los Aphe-
linus en sus árboles. Busque estos pulgones parasita-
dos como le indico. El insecto, al salir, es como una
pequeriísima avispita, de un milímetros de longitud,
que le será más difícil distinguir. Lo general, en las
fincas ya afelinizadas, es que dnrante la primavera,
sobre todo si es lluviosa y desapacible, tome ventaja
el pulgón lanígero, ya que tiene mejores defensas
contra el mal tiempo. A1 mejorar éste, en junio y a
veces en julio, adquiere ventaja el Aphelinus y des-

truye prácticamente al pulgón, aunque siempre suele
quedar algtín pequeño foco, generalmente de raíz,
que reproduzca la plaga en la primavera siguiente.

2.75^J

Pedro Urquijo harzdaluze
Ingeníero agrónomo

Varias cuestiones jurídicas

Don Oscar Stein, Madrid.

Ten.go una finca cerca de Cuenca, de la que
he. subarrendado cerca de treinta hectáreas a
un señor, bajo contrato, de ponerlas en regadío
por su cnenta, con cláusula de límite de tiem-
po, que se ha fijado en ocho añ.os.

1." ^Es suficiente la clásula. de l,imitar el corz-
trato en ocho años para hacerme cargo de la
parte de regadío con el fin de labrarlas luego
directamente, o es preciso avisar al arrendador
con seis años de antelac•ión m.ediante aviso por
ILOtarlO!

2.° El señor que lo tiene arrerzdado ha reci-
bzdo una subvención o crédito por el Instituto
Nacional de Coloni.zación, para lo que me ha
hecho firm.ar vario.c dncumentos: pero todas mis
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gestiones para obtertcr un ejentplar del corttra•
to firmado con el I. N. C. resultan intítiles v
me interesa saber si debo pedirlo directantente
al I. N. C., pues si he tenĉlo que estampar nti
firma, es natural qtte cort ella garantizo la in-
versión del crédito concedido en el regadío. Ade-
ntás, entierulo que si no vuelve los plazos que
le haya fijado el I. N. C., sería yo el directa-
nte►tte responsable artte el citado Instituto.

3.° El a.rre ►tdculor ha llevado en cnncepto de
estiércol este año todo lo que tenía el basurero
nttnticipal de Cuenca, es decir, todo lo que ba-
rren los barrenderos en las calles y lo que recu-
gen de las casas particulares, que corttiene ertor-
nte cantidad de cristales y lozas rotas, latas va-
cías, etc. Comn el personal que atiertde al re•
gadío trabaja cort los pies desnudos, está expues-
to a terribles accidentes; pero esto no nte afec-
ta por de pronto, situ^ si nte repitc> tndos ZOS allOi

esta faena., resultará que a Zos ochn años, al fina-
liaar el contrato, nte encontraré con un vasto- ba-
surero o tierra sembrarla con. lozas, etc. ^Tenno
que consentir sentejatite desatino, v puedo obli
gar a^l arrendador a limpiar toda la tierra de
dichos ne^ateriales perjudiciales a las tierras?

-1.° ^Quó tiempo le concede la Ley para po-
ner la irtstalación de regadío, como los canales,
madres, etc.?

l.° Para rescatar la finca a los ocho años, o sea
al terminar el contrato, si continúa la le^islación vi-
^ente en la actualidad, ha de avisar cl consnltante al
colono, por escrito, con un año dP antelación al ven-
cimiento del plazo contractual. comprometiPndose a
permanecer en la explotación directa de la finca du-
rante seis años, se ‚nín los artículos 4.° v 5.° dc la
Ley de 28 de junio de 1940.

?.° EI contrato que el colono ha firmado con el
Instituto Nacional de Colonización e5 el corriente ;
pero puede ser con fiadores o sin fiadores.

Por reñla ^eneral, cuando el que pide el préstamo
uo Ps el propiPtario de la finca, Pl dueño ^arantiza
Pl préstamo, v por eso ha firmado el consnltante.
comprometiéndose en los términos a que hace refe-
rencia los artículos 1.822 y si^uientes del Códi^o civil.

3.° En tanto dure el arrendamiento, uo es po^i-
ble exigir al colono que no lleve cl abono a que ^P
refiere el consultante a]as finca^.

Ahora bien : al terminar el contratu tienc le obli-
^;ación de dejar la finca en condiciones noI•males, v
,i existe e] t^e]i^ro a que se refierc cl consultante. ^c
le pnede cxl^lr (( l1P limpie las tien•as de vidrios, tro-
zos dP loza, etc.. .,emín el ntímero 6.° del artículo 13
dc la Lev de Arrendamientos de l,ri dP marzo dc 1935.

4.° Como desconozco el contram que haya hecho
el colono con Pl Illstltllt0 Nacional de Colonización,
no puedo contestar al extremo euarto, ya que al^u-
nas veces se hacen concesiones especiales en cuanto
al plazo para construir las obras por las dificultade.
que se encuentran para la adqui^ición de materiale..

2.7^1
M1lanricio García. Isidro

Abogado

INSECTICIDA AGRICOIA

LCK
MARCA REGISTRADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 °o)
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un eficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A lAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'A, S. L.
BARCELONA. - Vía Layetana, 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente^ 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.

40^i



AGIi,ICULTUKA

Diversos alimentos para
el ganado y aves

Doña Luisa A. Souto, Zamora.

Le agradeceré me diga la relaciórt rtutritiva ^le
los siguientes productos: plátanos pasados de su
maduración y no aptos para el consumo hunta-
no, cásca.ra del mismo, cáscara del plát.ano sano
y conriente, parte verdosa de las cebollas y cebo-
lle,ta3, ortigas verdes, ortigas desecadas, hojas dc^
árbol como el olnzo y la higuera, el chopo y la
hoja de viñ.a, y medio de utilización clc^ cstas
ho jas.

Los plátanos les ruego me contesten lo más
pronto, por cuanto ahora me o f recen cantida^l
de ellos v no me atrevo a utilixarlos hasta reci-
bi.r su respuesta, no sea yue sean perjudic•iales
a la salud de Za gallina.

Mejor que las cifras escuetas que expresen la rela-
ción nutritiva de cada alimento, creo interesen más su^
condiciones alimenticias. El plátano, como todas las
frutas, cuanto más maduras, son más azucaradas y
alitnenticias, siempre que no se cubran de mohos, se
acidifiquen o sufran alteraciones de muy diverso or-
den. Lo, plátanos pasados e impropios ya para el
consumo humano tienen una relación nutritiva dc.
1/10 a 1/8, con un valor nutritivo expresado en al-
midón de 10 a 13. En resumen : se trata de un buen
alimento para gallinas en cebo ; pero no para ponc-
doras, pues se cebarán demasiado si no se añaden
rnaterias muy proteicas, como es la harina de pesca-
do o leguminosas. Las cáscaras del plátano sólo tie-
nen un valor nutritivo de 10.

Las cebollas no tienert gran valor alimenticio pro-
piamente dicho, sino como estimulante. Las ortigas
son muy alimenticias, pues desecadas tienen un valor
altnidón del 40 y una relación nutritiva de, 1/4. Las
hojas de árboles pueden darse frescas o ensiladas, y
tienen un valor almidón dc ]0, con una relación nu-
tritiva de 1/8 a 1/]1.

7,acarías Salazar
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Cubicación de pinos

F. G. de G.

^Hay alguna escala o norma de cálculo apro-
ximado para saber el número de metros czíbi-
cos, dadas las tres dimensiones, longitud, diá-
metro maynr y diámetro menor, de un troncu
ya cortado y limpio de ra^mas?

1.° En general, en árboles en pie, vivos.
2.° En el caso práctico, antes apuniado, se

trata de tres pinos, cuyas dimensiones son:

Longtitud ... . 20 nz.
Diámetro mayor 52 cnz.
Diámetro menor 15 cm.

Estas dinzensi.ones son tomadas del interme-
dio de Zos tres, que son casi igua^les. En cuantU
a esta segurula parte de la consulta se desea sa-
ber:

1.° Cá.lculu aproximado de cubicación y, a
ser posible, valor por metro cúbico (normal).

2.° Valor que puedan tener (caso de existir
variantes), dado ese conjunto de dimensiones.
que puede arlmitirse como excepcional, ya que
sólo esos tres purlieran haZlarse entre varios mi-
les de pinos, teniendo en cuenta que son comple-
tamentc> rectos.;

La nornta de cálculo que sc sigue para ^ cubic•ar los
árboles es la que sigue :

Si están el pie se mide con la forcípula el diámetro
a la altura del pecho. Se calcula la altura del árbol
hasta el diámetro que puede servir para madera }
se acude a unas tablas de las múltiples que existeu
en el comercio para, con esos datos y conociendo el
coeficiente mórfico, ver el volumen del troncu en
cuestión.

El coeficiente mórfico o coeficiente de forma es el
que responde a la configuración del árbo], y varía
según que el árbol sea ntás o menos cilíndrico, es de-
cir, según que el diámetro de este árbol a distinta.^
alturas decrezca con mayor o menor rapidez. Para
determinarlo hay que obtener el volumen de un ár-
bol en el suelo, cubicándolo por trozos de un metro,
lo que nos da el volumen real ; averiguar asimismo el
del volumen ideal que corresponde al diámetro a la
altura del pecho, y dividiendo ambos vohímenes, el
real por el ideal, obtendremos el «coeficiente de for-
ma» de ese árbol, que puede o no aplicarse a los de-
más, según la similitud o semejanza que haya entrc
todos los que se quieran cubicar en pie.

Si el árbol está en el suelo puede con bastante apro-
ximación obtenerse su volumen, tomando el diámetro
al medio, multiplicando este diámetro por sí mismo,
dividiendo el resultado por cuatro y multiplicanda
esta última cifra por la longitud del tronco. Ello dará
a nuestro comunicante el niímero de metros cúbico^
de ese fuste.

En relación a] valor dcl metro ciíbico debe nuestro
coutunicante calcularlo con arreglo a lo que prescribe
la Orden conjunta de los Ministerios de Agricultura
e Industria y Comercio de 12 de noviembre de 1948,
por la que se fijan los precios máximos para la made-
ra en rollo y aserrada. Esa Orden señala los precios
máximos de las distintas clases de pino, seglán espe-
cie y calidad, que varía desde 500 pesetas para el pino
silvestre de primera calidad a 320 para el pino piño-
nero y carrasco el metro ciíbico.

Esos precios se refieren al precio del rollo, sin cor-
teza, puesto sobre estación de ferrocarril, debiendo
deducirse de los mismos los correspondientes a la ma-
dera en roIlo, puesta en el monte, mediante el des-
cuento de ]as cantidades que, de acuerdo con los pre-
cios de tasa, correspondeu a los gastos de transporte
a la estación de ferrocarril más próxima al lugar don-
de el pino ha aido cortado.

Como no conocemos ni la especie de pino de que
se trata ni los gastos de transporte desde el lugar de
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corta a la estación de ferrocarril más próxima, ni
tampoco los gastos por descortezamiento, pérdida de
volumen por esta operación, etc.., etc, no podemos
ser más concretos en nuestras respuesta, y en modo
alguno nos es factible poder decir a nuestro comuni-
cante, como él desea, cuál es el precio de los árboles
que posee en pie y con corteza; pero con toda esta
información tiene suficientes elementos de juicio para
poderla él deducír con mayor o menor aproximación.

2.753

Carbones de la cebada

.qntonio Lleó.
Ingeniero de Montes.

Don Julio Arroyo, Roa de Duero ( Burgos).

Hace uazos aizos se vie ĉze nntando en la ceba••
da quc^, al espigar, sale ya algu^za espiga negr•a,
o sea con ti.zán., como aquí llanzamos, y este año
es bastante lu que lza aunzentado dichas espigas,

que ya ofrece cor ĉsideración. Agradecería^ me di•

jeserz si hay alguna forma de combattirlo, bien
desinfectan^lo la senzi-lla. o como fuere, así conzo

el producto que hay que enzplear v la cantidud.

iVos habría hecho falta examinar varias espigas, y
sobre todo, saber si dominaban aquéllas en que ae
han destruído, además de los granos, las glumas, y
queda sólo el ruquis; pues con ]a muestra recibida
no puede asehurarse cuál de los dos carbones que

atacan a la cebada (Ustilago hordei o Ustilago nrzda)

es el que se le presenta en su caso ; y ello es im-
portante para decidir respecto del método de desiu-
fección a emplear.

Si se tratara del primero, que es el que deja las
espigas aparentemente más enteras, una desinfeccicín
en caldo anticriptogámico garantiza contra el desarro-
llo de la enfermedad. No son útiles los tratamientos
en seco; es preciso qne la semi]la se introduzca den-
tro del desinfectante líquido, como cn el clásico sul-
fatado, que podrá ver descrito en la hoja divulgadora

que por correo se le remite.
Ahora, en el caso del Ustilago nuda, esta desinfec-

ción, ni la práctica en seco, sirven para defender a
las siembras, y hay que acudir al tratamiento por el

calor, método poco fácil de practicar bien caseramen-
te, por lo que nuestro consejo práctico sería que em-
pleara semilla procedente de fincas o parcelas en las
qne no se hayan observado espigas con tizón, pero
sin dejar de desinfectarlas como antes le indicamos,
v de csta manera se defcndería contra los dos. L?n
campo en que no se haya observado tizón no podrá
asehurarse que no tuviera algana c,tipiga carbonosa;
pero, desde luego, lo sería en una proporción muy
peqneña. Si éstas eran del carbón desnudo (U. nuda),
tendría poca importancia, pues las semillas enfermas
no conlagian a las sanas ; mas si fucra del U. hordei,

cn la recolección, trilla y almacenamiento se van dis-
tribuyendo las esporas o gérmenes de la enfermedad
por todas las semillas sanas, que pueden quedar afec-
tadas en proporción bastante grande a pesar de ha-
berse^ viato por•a^ espigas atacadas; v por ello es siern•
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pre recomendable la desinfección. Por otra parte, es
más frecuente el ataque del carbón vestido que el
desnudo, y ello induce también a practicar la desin-
fección.

Miguel Benlloch
3.754 Ingeniero agrónomo

Fin de un antiguo contrato

Don José Ortiz, Pola de Lena (Oviedo).

Preteruio documentarnze e ĉz las disposiciones
o leyes vigentes sobre rzística y urbmza, y qui-
siera me orientaran dónde y cuál publicación
debo de adquiri.r qu^ rerína las más modernas
dis posiciorzes .

Como caso concreto quiero saber de ustedes
los derechos que nos asisten en una firzca que
hace más de veirzte años llevaha mi padre en
renta, del abueln de la dueira actual; al morir
los dos señores que cito, siguió pagaruio la ren-
ta mi madre, con re^cibo a nombre de ella, a la
heredera, nieta del dueizo antiguo; esta señora
vendió la finca el año pasadn y comunica a mi
madre que debemos dejar Za finca, pues «ter-
m.irzó el arriendo este añon (no sabemos por
qué «ternzinó este año»). No es mi intenciórc
dañar tzZ comprador rzi al verzclecior, empero.
necesitando tiro de la finca para mi ganado, y
u.rz poco molesto laor el proceder de e,llos, nada
recto, quisiera saber en cuánto me ampara la
Ley wztes de pronunciar yo la primera palabra.

Si es imprecisa m.i consulta, ruego nze lo co-
muniquen Zo antes posible, para concretarla.

La consulta se reduce, al parecer, a determinar la
Fecha de terminación de un contrato de arrendamien-
to de hace más de veinte años, y que actualmente
subsiste entre la nieta del dueño de la finca, como
arrendadora, y la madre del consultante, como arren-
dataria.

Para ello es preciso nos digan si el contrato es
protegido u ordinario, o nos faciliten los datos pre-
cisos para determinarlo, así como la fecha de com-
pra de la finca por la actual propietaria - cuando
menos, aproximada-, y si esta propietaria se pro-
pone el cultivo, sólo directo, de la finca o también
personal, y todos los datos quc con bastante insis-
tencia hemos venido pidiendo para otras consultas

análogas.

No existe una recopilaeión de disposiciones lega•
les de arrendamientos rúatico^ puesta al día ; hay
varios comentarios buenos, pero también están alao
atrasados.

1VIe permito remitirle gratuitamente el publicado
por el que suscribe, aunque tampoco está puesto 11
día, ya que, posteriormente a stt publicación, se han

dado nuevas disposiciones.

Javier Martín ^ rta jo
•7 • 755 Abogado
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Cuestiones relativas al
ensilado de sarmientos

Don Benigno Lázaro, Laza (Orense).

Qtcisiera hiciera los posibles porque el lnsti•

tuto Nacional de Colonización me remitiera el

folleto qace tiene editado don Carlos Morales so-
bre silos para sarmientos, pues tengo compra-

da la máquina a una casa de esa población, en-
contrándom.e sin silo, por lo que quisiera ha-

cerle en este verano con subvención del Estadn.
Dicho folleto le tengo pedido al referido Insti-

tuto; pero no acaba de mandármelo. También
qu.iero proyecto de construcción del silo.

4 la vez quiero que me indtique si el terreno
donde tengo los viñedos, que es en la provincia
de Burgos, partido de Roa, Ribera del Duero,
c^s bueno para aprovechamienzo de los sarmien-

tos cle hc vid para piensos del ganado, pues hc:
leído el artículo de don Carlos Morales en el pe-
riódico «La semana vinícola», donde dice que
no es conveniente en algunas zonas, como Gali-

cicc, etc.
Tambi,én quiero saber con referencia a dicho

silo si sia•ve a la vez para alfalfa u otra clase de
forrajes.

Por correo recibirá usted el folleto que desea so-
bre Ensilado de sarmientos y hojas frescas de vid,
publicado por el Instituto Nacional de Colonización.
en el que puede encontrar todo cuanto necesita sa-
ber sobre la práctica de esta operación. Van en el
mismo dos proyectos de silos, uno cubierto y otro
descubierto, tan claramente expuestos, que cualquier
maestro de obras se los puede construir.

En cuanto a la limitación para el corte de los sar-
mientos, una vez terminada la vendimia, es el clima
quien la compone. Cuando los veranos son largos, cá-
lidos y de gran luminosidad, los sarmientos, al llegar
la vendimia, están perfectamente agostados y no hay
el menor inconveniente en eortarlos, porque nada les
ocurre a las cepas. Pero si aquellos son cortos, fres-
cos y brumosos (como en Galicia), no conviene cor-
tarlos, porqrre no están agostados, y conviene incluso
dar un sulfatado para prolongar la vitalidad de las
hojas y que sigan trabajando para suplir esa falta de
verano.

Vo conozco el clima del nueblo donde tiene usted
los viñe^dos en la provineia de Burgos, y nada en con-
creto le pue^do aconsejar. Pero ya le di^o cuál es el
punto de wista al que debe sujetarse. ^•Es costumbre
que en su nueblo entren los ganados para aprovechar
las hojas de la vid cuando se hace la vendimia? De
existir esa mala costumbre no tenda el menor incon-
veniente en aprovechar los sarmientos y hojas ensi-
lados, poraue nada absolutamente les ocurrirá a las
oepas. Desde luego, al silo le debe dar nos GOLPE^ •
LTno con sarmientos •y hojas durante el inv'rerno, y
al desocuparse en primavera, limpiarlo bien v meter
lo que tenTa en esa época; todo se puede guardar en
el .,ilo. ineln.^o lo^ cac•drn. ^i tiene alfalfa, como Su

corte de primavera sale srrcio y ea difícil de henificar
por el tiempo, se guarda en el silo. Pero tenga mu-
cho cuidado en que al meterlo en el silo vaya má,
bien un poco seca. Puede en.^ilar cut^xnto tenga verde

•v se lo coma el ganado. Este silo, becho en prima-
vera, lo puede sacar en agosto y quedar libre para
cuando precise llenarlo con sarmientos.

No tenga inconveniente en formular cuantas con-
sultas desee sobre el asunto, que le serán contestadas
con toda rapidez.

Carlos Morales
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Acción judicia) contra un
vendedor de incubadoras

Granja ^Ioreiras, Monforte de Lemos ( 1 ugo).

Soy poseedor desde el mes de enero del co-
rrierate añn de una incubadora mixta, de una
capacidad de 50(T huevos y marcce ..., de Za que
tengo cccrta de garantía. Llevo efectuadas con la
misma tres iracubaciones, con pésimos resulta.
dos. Traté de ponerme al habla con el fabri^-
cante vendedor directo del aparato, a fin cle
deterncinar el mul funcionamiento, sin resulta-
do positivo, pues no contesta. Quisiera saber:

1.° Para enaprender una aceión judicial quc>

me dé derecho a resarcirme de daiws y perjui-
cios, ^qué persona u Organisnco es competente
para someter la máquina a inspección y detcr-
nrinar sobre su funcionanciento? ^Puede ser Pe^-
rito avícolcc? Es interesante que la prueba cc
que deba someterse dicho ccparato sea efectua-
da en zona de mi residencia.

Ruego la ampliacióra sobre este asu.nto qu.r
estimen pertinente.

Teniendo certeza absolnta de haber cumplido dca-
rante las ine.ubaciones las normas serialadas por la
firma constructora del aparato y las condiciones y
re^quisitos generales inherentes a laa incubacionea ar-
tificiales, indudablemente que puede eutablarse de-
marr^da judicial por ^daños y perjuicios, ante Juzgadc^
competente, si tan malo ha sido el resultado. Sin
embargo, antes de dar un paso decisivo convendría
agotar los medios pacíficos con el con,tructor fabri-
cante de la máquina. Pero ^i ello no d^iere resultado
satisfactorio, en ríltimo extremo se demandará judi-
cialmente a la firma comercial vendedora v construc-
tora del aparato.

Ahora bien, es norma general, pues la rnayoría de
las casas y firmas comerciales así lo suele hacer cons-
tar en los documentos comerciales, reconocer compe-
tencia para estos casos solament^, a los Tribunales cn
cuya jurisdicción ellas radican, por lo que probable-
mente el señor consultante tenga que someterse> a tal
norma, porque quizá el luzgado con jurisdicción en
el punto de residencia del mismo (Monforte de Le-
rnus) se declarase incompetente por el motivo indi-
c•a do .
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Así las cosas, la prucba de la incubadora segura-
mente se realizaría en jurisdicción del Tribunal de-
clarado compctente, siendo el técnico que inspeccio-
nase y dictaminara sobre el ftmciouamiento de la má-
quina objeto de litigio un Perito avícola, pues ordi-
nariamente los Tribunales de Justicia realizan las
pruebas periciales sirviéndo^e de técnico, titulados
en la materia litigante, como no ba mucho tiempo
tuvituos oportunidad de c•unstatar al ser solicitado
nuestro informe pericial en un astnrto avícola sustan-
ciado en el luzgado de Primera Ltstancia de la ca-
pital de nuestra residencia.

2.757

José Ylaría Echarri Loidi
Perito avicola.

Presentación de la mantequillo

Ayuntamiento de Herrera Alcfintara,
(CácPres).

^Qué clr^e de papel será el mejor y cu^ál el
tnc"ts econóntica para envolver pastillas de ntan-
tr^ca de vaca?

^ Cuál el nUOlde par•a la f abricación dc las nt.is-

ntas?

^Cuál el peyueño recipiente tle hojalata cucut-
do sr^ h•ate de vc>nderla envasada?

^ llónde dirigirse para arlquirir los ires ar-

tículos citados y si esta peque ĉta industria nece-
sita tributar a la Hacienda para ejercerla le-
galntente?

Para envolver manteca de vaca debe utilizarse el
llamado papel sulfurado, que por su impermeabi-
lidad evita el paso de la grasa, haciendo que sea
idcal al objcto que se persigue. Para adquirir este
^^apcl puedc dirigirse a Onena (Geueral Lacv, 3, Ma-
drid).

Los moldes, cuando se trata de pequeñas elabora-
ciones, son dc madera, y si desca adquirir alguno
}^uede dirigirsc a la Casa Ferrer, domiciliada en Bar-
celona (paseo dc Gracia, 94).

Cuando se trate de venderla envasada, salada o no,
ha dc recurrirse al empleo de recipientes de hoja-
lata si se desea lograr la nccesaria conservación. La
adquisición de la bojalat..i es hoy muy difícil, siend^
necesario efectuar el correspondiente pedido a la
U. O. E. I. S., que lo conecde rara vez, por scr muy
escasas la.. disponibilidades de hojalata con que
cuealta.

Para ejerccr cyta indnstria es necc^ario, en primer
lugar, contar con una antorización dc la Delegación
de Indttstria provincial. En segtmdo lugar, poseer
el carnet profesional lechero, en el caso de qtte no
se elabore leche de ganado propio, el cual lo extien-
dc el Sindicato Nacional de Ganadería, y, por últi-
mo, hace falta pagar la correspoudiente contribución

industrial, con areglo a la tarifa 3.°, grupo 9.°, epí-

grafe 760. ^
Santiagu ^llatallarta Yentura
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Problemas del ensilaje
Suscriptor núm. 11.647

llesearía cotwcer las climc ĉtsiuties que hrut de

dar►e a un silo para avudar a ntantcner dtiran-
te la parada inverttal a 25 vacas (tnitad de tret-
bajo y ntitad de renta) v Z80 ovejas cle vientre
a base de centeno, avena y arvejas (fnrraje),
diciérulonte, adcnacís, si ha rle laacr^rse en tres
compartimientos el silo, para ir culocando en

cada. utco de ellos las distintas c^specie.c de fo-
rraje que vctyan esta.nrlo r^n con<liTi,ones parrt

segarse.
Ensiladra la mezcla de forrajes de avelLa y ar-

vejas (yue por rJteé se sientbratt juntas), ^se con-
servan bien? Mc^ i-nteresaría conncer relación de
obras dc autores r^spa.itoles cltte traten de ensi••
lados.

La capacidad de silu yue se m:cesita para dar una
ración ^de sostenimiento a 25 vacas, qne se suponeu
de 450 kilogramos de peso vivo, y a 280 ovcjas de
vientre, de 40 kilogramo, de peso vivo, es de 40 m.'
por mes, con cuyo dato puede nuestro consultante
calcular la capacidad de su silo, teniendo en cueuta
lo que dura la parada invernal a qUe alude en su con-
snlta y que desconocemos, así como la región en c^ie
tiene situada su explotación.

Conocida la capacidad total del silo, fácil será calcu-
lar sus dimensiones, recomend:.tndo como mejor el silo
circular, que deberá tener tma altura aproximada-
mettte triple del diámetro.

^o es necesario baccr tres compartimcntos en rl
silo, bastando con ir ensilando los forra•jes que cita
el consultante a medida qne .4e vayan segando, sir^
más preocupación que la dc aislar del aire la capa
superior de cada forraje en^ilado con paja u otru
maierial aislante par^_^ evitar ^tt pntrefacción.

La mezcla de avena y arveja.a se consr^rva perfec-
tamente, siPndo la razón de sn siembra conjunta l:^
de evitar el encamado de las arvcjas, a las qnP sirven
de tutores las catias de la avena, con lo que se evita
que el forraje se pndl'a en contacto con cl ^uelo.

Sobre este astmto hay muy poca bibliografía ; lc
recomendamos el folleto divulgador sobre silos y en-
silaje publicado por cl Instituto Nacional de Colo-
nización, folleto número 3 de la tercera scrie de la;
publicacionc.ti del citado Instituto, que puede adqui-
rir en Afrodisio Aguado, S. A., Marqués de Cubas, 5,
Madrid. Tambi^n puede solicitar las bojas divulga-
doras sobre ensilaje editadas }^or el Servicio Agron^-
mico de la Confederación del Duero, Muro, número 5-
Valladolid, diriaiéndose para ello al ingeniero jefc
dcl citado Servicio.
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Guillermo Castañón
Ingeníero agrónomo
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ENFERMF.UADES

DE LOS AqBOLFS FRUtALFS EN tL

Ant>UROAN V SUS TPAtniuiCN1U5

IiARDÍA (Ramón).-Enferuieda-

des de los árboles frutales ert
el Am purdán y sus tratamie^z-

tos. - Publicaciones de la
Obra Social Agrícola de la
Caja de Pensiones para la Ve-
jez y de Ahorros.-Barcelo-

na, 1950.

Las enfermedades de los fru-
tales están adquiriendo tal vo-
lumen y trascendencia, que la

lucha contra las mismas se ha convertido en una de
las prácticas más importantes y decisivas de la fru-
ticultura. Pueden ocasionar pérdidas de un volumen
insospechado en la cantidad y en la calidad de la
fruta. Exístén hoy, es cierto, procedimientos de lu-
cha eficaces contra la mayor parte de ellas; pero los
tratamientos, que resultan costosos muchas veces, pue-
den llegar a ser ineficaces si no son aplicados debida-
mente, motivo por el cual ofrece un especialísimo
interés divulgar todo lo que con ello se relaciona.

El señor BARDÍA recoge en este folleto las lecciones
que explicó en un cursillo celebrado en Torroella de
Montgrí, para mayor eficacia de éste y en prove-
cho, además, de los que no pndieron asistir al mismo.

Coatrlbuclen^E d duurollo de

YPe Ucolc^ Prspl^ de dlo veclo

la do1íl^Udn molwulu
ea E^p^6a

INSTITUTO «LEONARDO TORRES
QUEVEDO».-CoutribuciÓtt al
desarrollo de una técnica pro-
pia de alto vacío: la destila•
ción molecular en Esnaña.-
Premio «Juan de la Cierva»
1948.-Madrid, 1949.

E] Equipo de Trabajo de la
Sección de Alto Vacío del Ins-
tituto «Leonardo Torres Que-
vedo» presentó el año 1948 el
actual traba.jo al concurso de

premios, concediéndosele el «Juan de la Cierva» de
dicho año.

De todos es sabida la importancia que en los últi-
mos años ha adquirido la técnica de alto vacío en
multitud de aplicaciones industriales, contribuyendo
a este desarrollo extraordinariamente la importan-
cia concedida a la energía atómica en los programas
de investigaciones y desarrollos elaborados por algu-
nos países.

En un primer capítulo se ocupa de la bomba de
^•acío, estndiándo]a en todos sus detalles, tanto las

hidráulicas como las moleculares, es decir, aquellas
cuyos funcionamiento se basa en el arrastre de mo-
léculas de gas enrarecido. Otro capítulo se ocupa de
]a obtención de aceites, grasas y cemento de alto va-
cío. Después es analizada la circulación de Hquidoa
en sistema de alto vacío, y, dada la crecicnte aplica-
ción que va teniendo esta técnica, se estudia hlego
el problema de medir presiones inferiores a 0,1 mm.
de mercurio, indicándose los distintos tipos de ma-
nómetros.

Porteriormente se estudia el fundamento de la des-
tilación molecular, es decir, esa forma especial de.
destilación en alto vacío que ofrece tan magníficas
posibilidades en su aplicación a sustancias de poca
estabilidad térmica y que, bien por esto o por ,u
elevada temperatura de ebullición, no puede desti-
larse con las técnicas ordinarias.

Finalmente se analiza con todo detalle la deseca-
ción de disoluciones biológicas por sublimación de hie-
lo en vacío, problema que si bien no ofrece dificul-
tades técnicas, es caro por e1 consumo de energía
uecesario y la lentitud de la operación.

flpsuet:a

ESTRUCTURA `ECONÓMICA
MUNDIAL Y DE ESPAAA

...... .. ... ............. ..
....... ^ ........^.8

®

KUIZ MORALES (José Miguel). -
Apuntes de estructura ecoizó-
mica mundial v de Espa,ñu.-
Fascículo II: Trigo y fertili•
zantes.-Un libro de 235 pá-
ginas. - Editorial Rniz Her-
manos.-Madrid 1950.-Pre-
cio : 30 pesetas.

El autor, profesor de Estruc-
tura Económica de la Facultad
de Ciencias Polític•as y Econó-
micas de la Universidad de

Madrid, ha publicado el segundo fascículo de su obra,
dedicado a trigo y fertilizantes.

Tras unas breves indicaciones generales sobre el tri-
go, inicia el estudío del mercado triguero espaíiol e.n
coyuntura normal, hara analizar después con más de-
talle la economía de dicho cereal después de la gue-
rra de liberación. Analiza las causas que redujeron
las cosechas, para exponer a continuación la política
de mejora que se viene siguiendo en sus distintas
facetas de selección de simientes, fertilizantes, crédito
agrícola y enseñanza. Después expone la creación y
trayectoria seguidas por el Servicio Nacional del Tri-
go y, dentro de él, por la Red Nacional de 5ilos.

La segunda parte de este libro se ocupa del pro-
blema de los fertilizantes y, dentro de éatos, dedica
preferente atención a la producción nacional de po-
tasas, con vistas a su exportación al área del dólar ;
v a la industria del nitrógeno t^n España, tr^rminandn
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con unos comentarios a su plan de producción y al
precio de coste.

En resumcn, se trata de una documentada obra,
cuya lectura será de mucha utilidad para cuantos de-
scen adquirir tm claro concepto de tan trascenden-
tales problemas.

La clóture electrique : ses ap-
plicatiolts ; ses avantages. -

Un tomito de 60 páñinas. -
Librairie Agricola de la Mai-
son Rustique. - Rue Jacob,
^6.-París, 1950.

lleepués de la guerra mundial
han comenzado a extenderse
mucho los cerramientos eléctri-
co^, dadas las ventajas que rin•
den a los agricultores, no sólo

por su fácil instalación, sino por servir para toda
clases de usos, tanto en cercas permanentes como pro-
visionales, para reglamentar la rotación de los prados
o a fin de prote^er las cosechas contra el ganado. En
eae folleto de divulgación se exponen los métodos a
cmplear para obtener los mejores resultados, las pre-
cauciones que hay que tomar para evitar averías y
la, posibilidades de utilización para disminuir los gas-
toa de instalación y sostenimiento. Lo claro de la ex•
posición, unido a los numerosos dibujos y fotografías,
hac•cn la lectura del folleto apta para todos cuautos
no teng,an conocimicntos dP electricidad.

EL CLIMA DEL ÁFRICA

OCCIDENTAL ESPANOLA

w

FoNT ^1 [?I.LOT (Inocencio).-^El
clima del Alrica Occidental
Espaizola.-Publicaciones del
Servicio Meteoroló^ico Na-
cional.-Ministerio del AirP.
Dirección General de Pro-
tección de Vuelo.-Serie A,
uúmero 21.-Madrid, 1949.

E1 presente trabajo se basa
en las series de observaciones
meteorológicas rea lares efec-

tuadas durante los últimos años en las cuatro estacio-
nes meteorológicas de primer orden que el Servicio
Meteorológico Nacional tiene instaladas en el Africa
Occidcntal Española. Estas son : Sidi-Ifni, Cabo Juby,
Villa Cisneros y Smara.

El trabajo está dividido en cuatro capítulos : uno,
en el que se analizan por separado y sucesivamente
los diversos elementos meteorológicos, en la fortna
acostumbrada en los trabajos de climatología ; otro,
en quc se examinan los tipos de tiempo ; un terce-
ro, destinado exclusivamente a las peculiaridades del
clima del territorio de Ifni, y el último, dedicado a
los cuadros estadísticos climatológicos.

Advierte c1 antor que las series de valores utiliza-
dos son demasiado cortas para la obtención de valo-
res normales y frecuenciaa de los elementos meteoro-

lóĉicos y, por consiĉuiente, les da un carácter de
primcra aproximación. aunque, natnralmente, e] gra•

do de dicha aproxituacióu varíe de un elemento a

otro. Así, por ejemplo, con respecto a la lluvia, el
período de observaciones es corto, mientras que para
los valores de tempcrat[u•a^ medias aon suficientes
para que éstas puedan considerarse como normales.
De todas formas, dicllas series permiten poner de ma-
nifiesto con suficiente detalle y exactitud las earaa
terísticas fundamentales y_ más interesante^ dPl clima

cíe ]a región considPrada

ANNALI DELLA
SPERIMENTAZIONE
AGRARIA

.^ilzlirlll clella Sperimentazi.one
.4graria. - Mini;tero d e 11 '
Agricolttu•a e delle Foreste.^-
Volumen TV.-A^ím. 2.-Ro.
nta, ]950.

}!;ntre otros trabajos se inser-
tan en este número tmo de I3AL-
DONI V SF.MPRINI, SObre COntpa-
rac►ín rle los forrajes obte.IZidos
cn regadío con su valor nutriti-
ro. Co^^to contimía sus inves-
tiáacioncs sohre correlación en-

tre la topofisis, r•^ decir, la posición originaria que
presenta el esqueje en la planta madre y la calidad
de los portainjertos de vides. GENTIr1Nt persenta un
procedi.ntiento cuprométrico rápido para determinar
los aztíca.res reductores en el mnsto de la u.va., como
modificación al método volumétrico Fehling-Sohxlet.
FEDERICO y VALLE publican una serie de datos sobre
el contenido vitnmínico de las lzortalixas. Entre asun-
tos de carácter fitopatolóñico merecen destacarse las
aportaciones de RoNIANO sobre análisis del octacloro;
la de DI PRIMA, estudiando algtntos efectos nocivos del
exaclorocicloexano e1t las plantas, y la de LANZA, re-
ferente a la utilización del óxido de etileno v bromu-
ro de nzetilo en la luch.a nontra. las tinfecciones crip-
ioganlLCas del CQStaitO•

MoRETTINI (Prof. Alessandro).-Olivicoltura.-Un to-
mo de 59:i páginas, 220 figuras. - Roma, 1950. -
Precio, 2.800 liras.

No será necesario presentar al autor, Director del
Instituto de Cultivos Arbóreos de Florencia y muy
conocido entre los fruticultores por sus variedades y
productos patentados.

La obra de MORETTINI cumple satisfactoriamente los
deseos del olivicultor por su documentación y pro-
fundo conocimiento de la materia. Y para ello basta
con indicar que su, diversos capítulos están dedicados
a generalidades históricas, estadísticas y económicas
en Italia ; el cultivo dcl olivo en el mundo ; las oleá-
ceas, el ^énero Olea y la especie Olea europaea; ca-
racteres Inorfológicos y biológicos; biología f7oral S
frutificación ; caída dc los frutos y vecería de la pro-
ducción del olivo ; lo; olivos arbequines, las razas
cultivadas, su clasificación y mcjora ; principales ra-
zas cultivadas ; ambiente climático y pedológico ; mnl-
tiplicación del olivo ; plantación y cuidados del vive-
ro de olivo ; plantación del olivar ; abonado funda-
mcntal o de plantar•ión; tipos de cultivo, elección de
variedad; disposición de los árboles, plantación:
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transformación de olivos salvajes en olivares; labo-
reo del terreno y riegos ; abonado ordinario o de ma-
nutención ; poda de formación ; poda de frutificacióu ;
podas extraordinarias ; reconstitución de los olivos ;
recolección y conservación de la aceituna, y enferme-
dades del olivo. Este capítulo tíltimo, muy extenso,
comprende las alteraciones de naturaleza no parasita-
ria, enfermedades debidas a parásitos vegetales y las
debidas a insectos.

Consideramos que muchos olivicultores y técnicos
leerán con gusto este documentado libro, donde se
encuentran motivos que -justifican los afanes que a
este árbol desde tiempos lejanísimos se le prodigan
en nuestra cuenca mediterránea. Las semejanzas del
idioma hacen posible que para el ptíblico español
pueda leerse en su versión original.

xo^^ oivurnaoN aaovmcin^ U^ ^+aoum

X,e^1^iA^el^^.^1,
^^.-^^^^i..^l^•M^,^ÍI^

^oct;TA Dtt$ÁN (Vicente).-Pro-

yecto rle reor^•anización del
Seruicio Agropecuario de la
Diputación. Provincia^l de Ma^-
drid.-Un folleto de 184 pá-
ginas.-Madri^d, 1950.

VUBIICA[^OX N°P

vxor^cro

aw.^^ a M,^.., .o ^ ,a„,.- ^...

ueoa:a uaru^nso '

Se trata de nn detenido c:s-
tudio de cómo debe organizar-
se Pl Servicio A^ronecuario dP
la Dipntación de Madrid. Para
nue tenga éste plena eficac*a
dPbP Pumplir trPS Plases de Fi-

nes : de fomento, de enseñanza y capacitación y de
producción. Entre los primeros figuran unos servicios
de carácter general : laboratorios a ĉrícola y de sani-
dad pecuaria; estaciones meteorológicas; consultorio
a^rícola; propaganda y ayllda técnica; estadística y
concursos, fPrias y experiencias, y otros especiales
como son la lucha contra las plagas del campo, se-
lección y multip]icaPión dP semilla,, campos experi-
mentales, viveros, sP1PCPión animal, horticultura y
jardinería y prestacióu d<• maquinaria agrícola a los
labra^dores. La enseñanza v c•apaPitación puede orien-
tarse tanto en P1 pL^n dP intPrnado ^ratuito, con un
mínimo de duración, como en el de cursillos que
orienten a los hijos de a^ricn]tores y Qanaderos en
cuestiones muy concretas. Por último, el tercer fin o
de praducción Ps Pnfocado desde Pl punto de vista
de obtención dP los proc^uctos a ĉrícolas y ganaderos
que directamcnte Ponsume la pohlación benéfica a
cargo de to^d.^ Diptrtación.

F.XTRACTO D.F. REVISTAS

Lcx lucha contrcc los insectos perjecdiciicles.-Revista de
ciencia aplicada. - Ntím. 14. - Año IV.-Fascícu-
l0 3.°.-Madrid, jnnio 1950.

Se ha celebrado en Tampa (Florida) la Asamblea
de la Asociación Nortcamericana de Entomólogos, con

objeto de discutir diversos problemas relacionados con
la lucha contra los insectos perjudiciales. Un proble-
ma especialmente notable, en relación con estas cues-
tiones es el hecho de que el conocido insecticida DDT
no tardará en ser prácticamente inútil contra las mos-
cas y otros insectos, a causa de que, en virtud de
un proceso de selección natural, estos insectos están
adquiriendo una alarmante inmunidad a los efecto.^
del insecticida.

Tan pronto como se advirtió esta evolución, los
entomólogos y químicos empezaron a buscar otros po-
sibles productos utilizables para los mismos fines. A
estos efectos9 el Centro de Enfermedades Contagiosas,
dependiente del Servicio de Sanidad Pública de los
Estados Unido^, informó ante la Asamblea que el me-
jor de todos los •nuevos insecticidas existentes parece
ser un compuesto conocido simplemente, por ahora,
como «número 497n. En efecto, recientes ensayos de
treinta insecticidas diferentes, han demostrado que el
«497» conserva su eficacia contra las moscas durante
unos seis meses después de haber sido aplicado por
pulverización. Sin embargo, las pruebas no están to-
davía ultimadas eu lo que se refiere a garantizar la
absoluta innocuidad de su uso en las casas y sobre
los granos y alimentos almacenados.

En relación con este último problema, los entomó-
logos cons^ideran que el uso de insectici^das no sólu
no es el tínico medio ^de luehar Pontra los inseetos,
sino que ^ni siquiera es el más deseable, porque cuan-

to más potente sea el veneno utilizado, tanto más
probable será que destruya también insectos benefi-
ciosos, como, por ejemplo, las abejas y otros que con-
tribuyen a la polinización de las plantas. F,sto es lo
que confiere un extraordiuario interés a las teorías
del profesor Leonard Haseman, director del Depar-
tamento de Entomología dt la Universidad de Missou-

ri, que expuso sus puntos de vista ante la Asamblea.
Las ideas de Haseman se basan en aprovechar el

hecho de c{ue los insectos viven y se reproducen peor
sobre plantas cultivadas en suelos pobres quP sobre
las obtenidas en tierras muy abonadas y fértiles. Se-
gtín el mismo autor, la explicación de esta aparente
paradoja consiste en que, como los insectos pertene-
cen a especies animales muy antiguas, los innumera-
bles años de adaptación los han seleccionado de for-
ma que se reproducen y viven mejor sobre a]imentos
menos ricos, mientras que el hombre y los animales
superiores rec{uieren alimentos altamente nutritivos.

Se afirma que los puntos de vista del citado profe-
sor han encontrado ya confirmación en diversas Px-
periencias, pues existen algunas plagas de cereales de-
bidas a especies que, cuando pasan de campos muy
abonados a otros menos cuidados, viven más tiempo
y ponen más huevos. Si cstudios ulterior<^s justifican
estos criterios, es muy posible que su aplicación per-
mita completar, al menos, Pl uso de insecticidas con
estos nnevos métodos, tanto más fácilmente cuanto que
la selección de especies y cultivos ofrecería no sólo
la resistencia al ataque de los insectos, sino tambiét;
un mayor rendimiento económico.
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M. A. P. F. R. E.
Avenida de, Calvo Sotelo, 25. - MADRID

Teléfonos: 240193 - 94 y 95
ACCIDENTES DEL TRABAJO

INDIVIDUAL DE ACCIDENTES

S E^ U R O S ^ INCENDIOS : EDIFICIOS, COSECHAS, E 1 C.
ROBO-PEDRISCO-GANADO
OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD



Instalaciones "L U S A I"

REGAD I O S
Elevación y conducción de aguas
Montajes de tuberías en general
Venta de toda clase de tubería

Nos encargamos de gestionar los préstamos en el
Instituto Nacional de Colonización para agricultores

Oviedo, 23 - Teléf. 33 62 43 - MADRID

iiGAiVADERO!!
ZDESEA CONOCER El

DIAGNOSTICO DE GESTACION 0 PREÑEZ
DE SU YEGUA O BURRA?

Envíeme pc`r correo CINCUENTA gramos de orina
poro su análisis qurmico, incluyendo FECHA DEL UITI-
MO SALTO. Diagnóstico seguro después de cien dfas

Tarifa para ganaderos: Treinta y cinco pesetas

J. González Cubillo, Veterinario

Castañares de Rioja (Logroño) - Teléfono 1

SEMILLAS HC RTICOlAS Y FORRAJ[RAS
CULTIVOS PROPIOS

Concesianaria del Estado para la producción de Semillas Selectas

(Solicite catálogo acompañando
ptas. 1 para gastoe de franqueo)

Productos hortícolas f I T Ó
Paseo del Borne, 8 BARCELONA

TEL'EFONO 14467

Maqulnarla Agrloola en ^enesal - Motoree - Tractore^ y^^orse -
DlemGes y co)inet^ae ^para Tr^sotoa^ee y Tr1lLadoran - Culatas pasa Trac-

toree Fordeon, Massey-ĉarrie p Waukeeha - Colgadoree me[311coe -
O1g6eSalee - PJxcBnLrioe^e 2.• llmpLa - Sachulldaree (todo a balas) -. Oo-

rreas SLnffn y Botlo de Goma y Lon^a.

FRANCISCO SOIDfVILLA - Telétono fi486
Santa Catalina, 7 - ZARA(30ZA

ALEJANDRO RAMON
CONCESIONARIO DEL ESTADO PARA PRODUCCION NACIONAL DE SEMILLAS

SEMILIAS HORTICOLAS Y FORRAJERAS
D E C U l T I V O S P R O P I O S

SAN JUAN DE LA PEÑA, 265
FINCA "ZALFONADA ALTA"

DIRECCION TEIEGRAFICA:

" G E R M I N A"



LA RETENCION DE PARIAS (Secundinas) y trastornos consecutivos al parto, ENDO-
METRITIS, ABORTO EPIZOOTICO (Brucellosis), ESTERIIIDAD, FALTA DE CELO, DIARREA

INFECTO - CONTAGIOSA OE LAS RECIEN NACIOAS y JOVENES,
TIMPANIZACION, COLICOS, etc., y lo BASOUILLA en las ovejas.

9Aacalbín as tndispensoble en toda E:plotación Gonadera. No tiene contraindicociones.

Es de fácil empleo y aF^orra consid°rables pórdidas.

SOLICITE UN FOLLETO E%PUCATIVO ,

TRACTORES
de oruga y ruedas

"CATERPILLAR" "JOHN DEERE"

Maquinaria para moioculiivo y recolecci6n

"DEERE", "KILLEFER", "RANSOMES", ETC.

Maquinaria para obras de movimienio de iierra y toda clase de Obras Públicas

Repre:entantea exciusivoa sn territorio español^

COMPAÑIA DE TRACTORES Y MOTORIZACION, S. L.
Almirnnte Lobo, 2

S E V I L L A

Teléfono 22698

Av. G. Mola, 23

ZARAGOZA

Teléfono 5121

Cervantea, 34

M A D R I D

Teléfono 22 90 97

M. Caaa Arizón, 22

JEREZ FRONTERA

Teléfono 2347

•

A c a d e m^ a para preparación ezclusivs de

PERITOS AGRICOLAS
)((^(^^^^^^^((^)(^^^^^^^^^)^)(^(^^^^^(((^(^^^^^^(^(^ ^(((((^^^^^^(^((((^(((^^^^()(((((((^^^^^^))^ ^^^^^^l^^^l^jl()j^^^^^^j^^j^l^^^^^^(jjj^^^^^^^^^^j^^^^^^^1^^^(^ji^^^^^^^^(^(i((^^^^^^j^jj(^(^^^^^)))(^^^^^^^^)(((^^^^1)^

Dirigida por loB Ingenieroe AgrónomoB :

J. BENITEZ Y R. BENEYTO

Dirección: PIAMONTE, 12, 1.° izquierda - Teléfonoe{26i975 ' M A D R I D



URI^ ER

Merca Regisrreda

SOMIhI S^ROS fl6RICOlflS
^

Conce^ionario del Estodo para

la producción de semillas selectas
bo.

Hortícolas - Forrajeras - Pratenses

Ronda, 5 - Teléfono 12960
Telegramas U S A

B I L B A O

DDT (,!̂ DDT

ii

l^lfi7_^ ^^ ^

Lo mejor para
frabajoa de agro-
nomía, foreaiales y
levaniamienioa

con brújula.

Pida una oferte

sobre eate inairu-
menfo u oiros a la

DELEDACION DE VENTA
PARA ESPAÑA

Pahlo ^. Ulehrli
Gerona, 115
Teléf. 27 48 44
BARCELONA

HEERBRUGG

S. A. de venfa de los instrumenios de geodesia

Enrique Wild. Heerbrugg ( Suiza)

G E S A R O L
para pulverizar y espolvorear

GESA R O L 2 0
tipo concentrado para pulverizor

GESA ROL 5 0
producto de alta concentración para pla-
gos de frutales y tratamientos especiales

G E S A F I D
contra toda clase de pulgones en hortali-
zas, frutales, etc.

G E IGY 33
preparado especial para la conservación
de ^ranos y productos alimenticios y forra-
jero almacenados.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA:

Sociedad Anónima de Abonos Medem
0'Donnell, núm. 7 M A D R I D Teléf. 25 61 55


