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^ l mc^dirrdos del pasado ntes, cuando se disponírr,

conru tantas otras veces, a entprender un largo viaje

para. tomar parte en lcu tareas de un Congreso ln-

tcr-na.ci^onal, ha ntuerto inesperatlamente el ilustre /n-

genir^ro ,-1 grónonto exce>lentísinto señor don Juan. Mcrr-

cilla .^lrv^cr-zula.

Quisiéruntos reflejw• en estas líueas lo que supon^^,

eu los divcrsos órdene^s de las actividades científiccs

y]tu.ntana rlesarrolladas por el llorado irta^es^tro, su

dc>saparicirín tatt sentida, eomenzando por rendirle el

feruic^rtte humenaje que merece una vida entera con-

sagracla al t,rabajo inte,rtso, hasta hacer de su profe-

.eión de Ingenicro Agrórwnto un verdadero apostolatl,^,

yue irradi.aba prc>stigio y veneración entre los nunte-

rusos agricu.ltores que recibieron sus provechosísimc^s

enseñansas, y seró. ejc^ntplo pererttte que sirva de es-

timulo a sus contpaiteros y alumnos pnra alcanzar xl-

gírn dín. lcr meta gloriosa que él logró con su vida ejem-

plcu•.

Pocas ^-eces suelect coirtcidir en un hom.bre de ci^ert-

cia las rlotes extra.ordinarias para la investigución pura

^• ..u apliccrci.órt inntediata, yue ert el caso de ll7arcilla

se sintu.ltmteaban a través de su fecunda labor dia-

ria. dedicada uncrs veces a problentas de alta ciencia

mi.crobiológica, por Za que sentía gran pasión, y otras

a divulgr^r sus grartdes couocintientos enológicos, lta-

cir^ndolos asinti,lables, cort su claro talento, hc^sta n los

rnás ntodestos lectores y oyentes de sus constantes ert-

sc^ñanzas.

` Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . 6,- ptaP.

NÚmlr05 ( Atraeado . . . . . . . . . . . . . . 6,50 ^

( Fxtrnmer^. 4 P°rtugnlw Am^i^^n 7.-
/ {Zr..is.n^.-. ^.n^.r.. . 8,- n

Correapnnxal en la Hepúbliea Ar^,ennna: U. Francieco Gimenez Coden. - Avdu, de Muvo, 68'2. - liuenoe Airee

Idem en Pnrtu,^,el: D Antoniu Auguato Pereira. -Avde. Conde Vslbom, 67, 2.°- Lieboa

UNA GRAN PERDIDA NACIONAL
Esta circurtstartcia que seitalamos es el carácter ntris

nutable del ilustre sabio y por el cual ha plasntadu

su tarea con u.na e f icacia ra^ras veces conseguida, pues,

afortunadrnuente, tanto ert su labor científica, donde

dejce formaxda una escuela de investigadores que cort-

tirtuarárt su obra, conto en las aplicaciortes, singular-

rnentc en el carn.po de la enología, sus libros, folle-

tos, artículus, cunferertcias y obras realizadas ha ►t ele-

va.rlo el ru:vel cultural de la viticultura y enología a

lítrti^tes nada conturtes, escuchándose con gran fe sus

cloctrinas y cortsejos para ponerlos inmediatamente en

práctica con cl afá ►t y respeto que da una actuación

constante v ejentplar en el campo.

Su lubor profesional, comenzada con brillante hoja

de estu<lios y título de honor, se orientó desde el prin-

cipio hncia los estudios de Viticu.ltura y Enología en

l^a Estación Frtológica de Villafrartca del Panadés, pa-

sando con posterioridad a la Ampelográfica Central,

desde donde, en uniórt del sabio ampelógrafo García

de los Salntones, desarrolló una labor fecutula, que

crista.lizó e:t sus primeras publicaciones, enseitanzas y

trabajos profesionales de aplicación.

La cátetlra, de Viticttltura y Enología de la Escueln.

/+;specirrl de Ingenieros Agrónontos sirvió luego de cau-

ce a sus conocinttientos científicos, que culntinaron con

lc^, creación, debida a su intpulso, de las enseitanzas

de Mi.robiología Agtzcola en Za referida escuela e^-

pccial.

Su labor investigadora., f or jada en un trabajo cons-
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tantr', hn cristali^zurlrr crt r^sturlius r^r' lnntr^ truscr'nr/r'tt-

cin crrrno cl rlr' las uLnvndurcis, flor rlt' lus rirtos rle

Jr^rez,^, cu^-u sistcm^rtictt ti- fisiologíci errtn casi /rur cu ĉtt-

pletu rlcscunucirlas cn. 1933, en quc, contu Dircctrrr clr>l

Ccrttro rlr^ lrevr>sti^aciones Cir>rttíficus ti' l^;nsnvo.c, rles-

«rrnikí cstc' tcnta, frrrjrí.ntlose, atlr^nt^ts, rtl cttlur rlt' <^stc

intlrulso crr'nrlor u^nu uSección rle !''erm^4rttaciut ĉesn,

yue hrt sr^l,ruirlu, hasta su clesapuricióti, lu ut^ietttcsciÚn

inicli/,^cntc del Prufr^sor IVlarcil/n, abu^ca.nrlo cur'sti,r-

nr^s tan inrpurtantes conto lrt<ti re-

laciutturltas curt Ira fabricación rie

«I,r'ua^luras - ltiensun, aFr^rmcnta.

ciótt butí.lirrt e isrtpropil-butílicrv^,

aFijnciótt rlcl nitrd^cno rrtmosféri-

co ltor los m.icroorgattisntos>>, etr.

El Irtsti.tuto «Rrttn.órt. v Cnjah, vi^

usí rli.luxttrse sus rtctividcttles futt-

rlaciuarrlr's de cco•ácter histológi►u

con rrtra^ sr'rir^ r[r^ trttbrtjus rlesigtur-

rlrt cun r'I sttbtítulo clr^ uSecciones

rle Fisi.ulu/,rín, Fr^rntettitraciones, V i-

rus y (^u.ínti^ca biuló^ica^u.

1' n n t o r^a lr>s car^os tutteriur-

ntentr^ citrulrrs cuntu ett los rle Ui.-

rr^ctur del Instituto rlr> /1^icrobio-

lugía Gr'ncrrtl ^- ^1 plicnclu, dr^l Crrn-

sejo Sttpct-iur rl e lttrestigaciortes

Cientí f i•crrnti (nont brrulo en 1916^ v-

Jcfe rle lrt Seccúín cle Ferm.r^nta-

ciunr's Itulustritrlcs rl e l Patrottato

K,lU1trL tl('- l(l Ctl'rvQl^, COlttl)LU^O SLl

labur ittvcsti„urlura, e>rtcantinarlrt ett ntuc/t.us c sos ul

rtprovr'chantietttrr irulustrinl rlr^ subhrorluclus u ltri.rnc-

rtts nttttrrritts rle /rnqueño vttlor prtra stt trrtttsfurmu-

ciútt industrial ^en prurluctos básicus parrr nucsh•u cco-

nont.ín.

l,u prorli^ir>srz. nctivi.dcul ett el urdctt cie>ntífico y el

l,resti^iv rlc su fabor lr^ Uevaron, a ocupnr lu sr^^,rtut.clu

Vi.ceprr'sitlcncirt del Cunsejo Superior rle Invcstil,^acín-

nr's Cicntíficrts, 'rlonrlr^ su orientaciótt t^antu inf/uía <>n

ln ntarclta. r1c lus trnba.jos. Por icltttticu^ti rttzrrncs cru

uctun.lntr'tttr^ Cnnsr'jr'ru dr^l Ltstituto Nnci.rutal rlc dn-

vestir;rnci.nn.r^s .-I gronónticas ti- Dirr'ctur rlr' Itr L'.,tnci6rt

rle Quínticrt f^grículrt.

Sti c_onstnnte lahuriosíclacl, yur^ nu conuciú cl ^Ir's-

c^rnso, rlerli.cruulr^, inclusive, grrut ^utrir' rlr' lrt noch^^,

robrtrla al sttcñn, al estudio v a la prr^/rarucirín, r/r' su

lrtbor cotirlianrr, ha sirlu, sin du^da, u^ttn rlr> lrrs crrnsa.,

rlc qu.c su or{,rut>isnto no hn^'a. porlirlu resi.etir tut cs-

fuerzo tnn rluru, ^•u yue, pttrrzlcltnucntr' rt frt Irtbur itt-

^;csti^rtdw-rt, pcd^a/,ró^ica ^- clitntlgarlnrrr, pr'sabn subrc

sus hr>m,bru.e rrtrn tnrntr aclministratit^a cttcontcnrlarla^

/rur cl Eslu+lu n uno r/c sus más presti.giosn.+ funcio-

nttrios. Gn estt^ «slx^ctrr srrbrc ^^l rr'cu^^ó, rlr'srlr' lus lrri-

m^cros momcntrrs rlr' lu libr'racirín clc i1^1^^dri+l, r'1 cn^•-

l;o de Dr>lcgurlu rlr^ lu Dirccciún Gr^ncrrtl r/r^ .1,t;rir•ul-

turrt pto•u or^;nn.izar sus scrcicius, si,r'nrlu nrrntbrarl^r

trunbién Dirr'ctur rlr' lrt L^scur'ltt Esltccitrl de Ingr'nir^-

ros ,^grónontars _^ L'rnfr'sionnl rlr^ 1'critus .-1^rrícolrts,

pucsto tle Itonnr yuc /ta vcrtirlo rlc'scntlu'ftrandu hrtstr^^

S2G ntnCrtó.

L'l Mi^nistcriu rlr^ Grlucuciún Nnciuttnl yu^i.tiu asimi..-

ntu ul^rour^chrtr su n.^/^ti.turl, nurn-

brrín.rlu/c tn.ir•rnbrrr úel Consr'Io Ntt_

ciunnl rlc L+'rhtcaciótt w Prr'sidr^rttc

r[r' su .5cccirin currrt« , rulrrrnnrlrr,

tantn rlic/tu t11inistcrio ctrntu r>l rlr'

^ I t;riculturrt, In 1 a b o r rIr'l .,^r'ftur

i1/rnri.//u cott ln.^ mtts ultas rli.+tirt-

ci^unr's, sicnrlrr ^ra.lrrrdotturlo cn r/i-

fr'rr'nft's rrcusirutr^s, con la G r rr rt

Cruz rlr^l 1V1^^ritu ,^grícolu y ln Crrrrt

C,ruz r/c :Ilfunso <'l Subíu, ti^ ha-

bi^r^nr/rr s i.rl u ltunbi^n, rtornbrruhr

Acnrlí^nt.i^cu rlr^ rttíntr'ro rlc lu :'I ca-

r/ctni.rt rli' Cir>ttcius l;rrrctrts, I''í,^irus

v Nattu-n.lcs ti^ r'lr'ctrr <Ic lrt Kcrrl

^Icnrlr^tnin rlr' Fru-ntaciu.

l'crn si .+u aciurtcicín r'n r'1 cnm-

I)U ILrr17.UR.r/l PIL lUS (ltfNrP/tt('ti (15-

l^r>ctus yuc hcntos rtnrrli^rulu hn si-

rlo tnn fr'cunrla, trnnbién hcrnos rlc

rlr'slncnr usintisnto cuunfrr sr' rr'fir,.

rr- a lu- ^^r'rsrntalirlnrl intr^rvtur•iuttal

rír> rlot> Jurut IY1arci^lln, Inn ronuci^lo an los ntr'rli,^r.

cirntí f icos cxfrnrt jr>rus /tut' .etrs trrtbrr jos v actunciuttr^s.

Son rtunar^rusats los Crut^,rrr^su Itt.tcrrtaciortnlr's dc ]rr l^i,rl

v rlr>l 1'ino cn lrrs rvtulr's Itn crrlnburrulo ]I1ru-cillu curr

/uracncirts t' csturlirrs r/c rlisiirUrrs rírrlcn.cs, r^rtconirt^n-

clusr^, cnh•c utrus, los cclr'brnrlrrs cn Itttlia, Sui^n, l''rrur.

ci%t, Holanrlrt ^:^Ilr'nrnnirr, rtsí cunto trrtnbiért, ctt cnli-

rlnrl rh 1'rr'si.rlcnir r/r> /u. Kr^rr/ S,rcicrlurl r/c 111irv-nbi^^-

ln^ía. T'spuñofa, su a.,i.vtr'ucirt a los Cun^,reso., Intr-rurr

ciortulcs rlc A/icrrrbio/u^ía rlr' C,opr'rthngu<' (Dinanuu--

ctr% ^- sus visilus « lus rlifr^rr'rur's Ccnh-us rlr^ Inur>s1i-

grtción Llli•crubiultí^icrt rlc .Sur'cin, ln.l;ltttcrru y 1'"rrut-

cirt. Dí^us ruttr^s rlr^ su fnl/r'cinticnlu ltrtbía. rcl;rr'sur/rr

rle r<>prescrttru• rt l^;s/mña. cn r'l C,on^rr'so Inicrnnci.n-

nrtl rIc Inrlustrirr.e ;I^rrícnlns tlc 13rusr'lrts, rlotulc, crrntu

sientpre y partt />rr'stil;in rlc ntt^cstro puís, Ic vintu.+

trcttrar itttcttsrt_ntr^ttlr>, rr^rlr'or/rr rlr' lu consi.r/r'rn.ciár> r/r^

los elc^ncntos ntírs^ rlr^sincurlus r^tt r^l nrrlen cicntí.fi.^•rr.

Ltt nrur^rtr^ la sur/n•r^nrlirí Itrr'Itnrán^losc jrarn asislir cu-

rno inuc^sti^urlor nl Ctrrt/,rresu Intcrnncional rlc íllict-n-

bi^ologín rlcl Rrnsil, rlr'sr/r^ rlnnrlc Itabrí-rt <Ic h•rrslar/nr-

sr^, rr^yurv-irlrt /iru• lus .Socir'rlurlcs Cir'ntí f icas rlc Rur'urts

^^ 11^
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^lires, a d^u^ u^i ciclu cle. confer^^ncitcs e^i aquc>llcc graa

ci.uducl.

Para c•ompl^^trcr Zcc reseña cl^^ la grci^i obra d^^ este

i.liistro naa^^stro hPnaos de referir tccntibién su fecintcl^d

lnbor d^ orden pr^ctico, que ha. crist«lizndo e^x obrr^s

^le aplica^•ión., com,o la. construcció^z de bod^g^w cou-

p<^rt^tivas, a las c^iccles im^prinaió it^ra tlecidido inipulso,

cuntrznrlos<^, eiatrc otra^s, las ti^cr realizculas cai Cintrií^-

nigo, Y^^ñccficl, Ta Sc>ca, Alcá.zcir de San Ju^an, Saiita

fllc^ría ^le los Llrcnos, San M«rtín de Va.ldeiglesias (en

ej^c^i^ción^ v los l^royectos ^1^^ r^^rclización i^tmecliatci cl^^

r^rcnada dc ^Duc^ru, Rocc d<> Duero, Covarrubias, ^rgan-

^la, etc., yuc hrcn scruido, al m^ismo ti^^n^po qu<^ para

m.^^j^nrar las técnicas de elaboración en las ^lifere^tit^s

r^l,tiones, contio acicate y estím^ilo yara, la {,>en^^rc^liz^r-

^irin ^le estas obrns, formatulu, a1 m,isneo tic>inpo téc-

aicos hige^iieros Agrórtom.os, que pu<^cl^>ii se^uir en

^^ste aspPCto su^ oriciit^ición creadora.

Queda, por último, nt.^iacionc^r, au.nyt^e sew cle pa-

s^ulra, los trabcij^os ^ublicrcdos, que son nu-merosísimos

^- que ^n el aspecto cle l^i irivestigacióra ^rbarcr^n to^lus

lus tonias geiirrales v^a r^xEn^estos caitteriorniente; pero,

i.^idepenclicntemente cle estrzs naoiaografías y estu^lios,

^l^^,ja como obra ^naestra^, clifi^^idi^la extraordinari^r.men-

t^^ ^ia e^l canapo esE^añ.nl, princihaln^ent<> F^n los nti^ci^ios

1;iti.vinícolas, a/^ina«s i^oliosísimas pi^blicacion^^s clc ^^^-

rtzcter divul^,raclor, c^ntre lris yue descu^<^ll^a nl «'lr^tt^ulo

^^ráctirn ^le Y"iticu^ltura y Ertologí^i», y^c c•n t,erccrri e^li-

^^i6ii, yue com./^en^li^r c^ioizto e1r est^r es^^eci^alúltul hav

c/F> intcresrutte ^l^^srl^^ u.n pu,nto d^^ aista^ tíE^ic«mente

iiacional, con. tczcnicrzs ^u1c>cuad^^s a- iiu^^stras rlifere^i-

t<^., r^>^inn^^s v c'ora solucioncs ,v ertisnr"zanzrrs pccrcc los ^li-

f^^r<^iti^^s problc^nat^s, teiaiciido canao ant^^c^>detit^^ r^^ttiotu

la obrn d^^ Quínaica, Viticulturc^ v Enologí^a, ^yu^^ ^^scri-

bió con ^>l scr"^or G^^rcín ^le los Strlmo^tes.

Otras publiccrciones ta^ntibiéa conoci^lí-sinaas por los

i•itic^^ltores y nn.ólogos ^^spnñoles h^nz si^lo c^ Vinificn-

cióii ^^n, los j^aíses cír^liclosn, «Lcc clorosis dc l^c vicl» >'

«D^^f^^ctus, ^rlteracioraes v ^^nfernticdacles th los vinos».

Com^pl^^tnn ^^stt^ actiui.^l^tcl bibliográfica ci^^ntos cle

artírulus p<^riodísticos, consulttis, p^on^^ncias, curaferc^n-

rias, cursi.llus es^^ec°ializccdos, trata^nclo siem^^re de te-

naas sobre l^c vi^^cl v c^l vino, yue han hecho yue la

figiu•^r v ^l rtombr^ ^h LlTarci.lln se^i ronocido y^^sti-

naaclo cri el iíltimo rincóri clc Gspañ^^ clo^i^l^^ s^^ cullirn

lcc vicl.

I,a ingente lnbur ^^u.^^strc ^l^> 1n^inifiesto en las línr>ns

anteriorc^s hace mer^ce^lor a. su, antor cle uia laonie-

aiaje n,a.cional yiin r^>cu^^rde su, m^eniori^c ti' tcatinio^cie

l^c gratitu^cl del j^aís ltaci,a. utia, cle sus naás ^^reclnrcis

intclig^:nci,as. En. ^>ste sentiĉlo n^^^la n^Pj^=r que lct^ re-

copilació^t cle sus obras v traba,jos en los dos sector:^ ĉ

que h^nans Pxanain^cclo, investigación y cliuulgccción,

l a s ci^^ule.ti, recogi^las v or^l^^^iculces conve^iiente:nue^4te

f^or sus cliscíprilos, hrebría^a cle s^r objeto de publi-

caci.cíiz csheci.al, eclita^la con todo esniero y cariñu v

con lc^ profi^si^ón suficiente, segú^n las mrrterirw ^Ic^ qu^^

se tr^cte, lxcra yue nlcance la, eficcccia qc^e se p^^rsi^i^^>,

costeando diclzo, publicación los Minist^ria^ ^1^^ _^Igri-

cialtura. v F,ch^.cación N^xcion^cl ^or sus orgcaraisneos ci^^n-

tíficos correspo^a^lientcs en los qu.e n.cttA^ó intensnii^-<^itit^^.

Este h.oin^naj^^, al que segii^ranac^nte hrtbrían de a^l-

herirse la grcan m.asa cle espaicoles qi^e ^^pre^ci.an la lcr

bor ^le Marcillr^, tendría. ta^mbién esos resultnclos ^íc^

urcl^^rz ^cwi.ónaico que ^iintcix constitu vc^ron lra m.^taur

preocu pación para estc^ gran es j^niiol, quc j^r^ti^ís vu-

lnb^c ^r r^i. ^d^^ tierr^r y c ii y a. labnr ^^st^cbc^ ln'c^si^li^l^^

^ienipre^ jzor el desin.terés nttzs absoliito.

_. .. . ,.. ... .

Fl Gu.er^^o ^le Ingenierns ^l^rónonaos sufre ^con lar

^lesa.pa.rición d^^ Mrcrcilla iuir^ p é r c^ i d a. irreptirabl<^.

^IGRICUGTUR^ quier^> r^nclirl^z un honiertcije, en el

yue estamos seguros jxirticihan toĉlos nu^estros lccto-

res, yrz quc raro s^rá el niínioro de ni^.^stra ya^ la-r^a

colección cl^oncle las eicseiiarizas prodi^aclr^s por ^lon.

Jzccan lV/ccrcilla no hay«1i beneficiciclo a cucintos nos le^n.

Si^ pr^^sii^io, l^u.es, acleni^ís cl<^ ^alcnnzar a lii ^ol<^cti.vi.-

rln^l a que h^rtenecia, tambiéiti llegaba a nu^c>strti pti^-

E^licaci.ón, que le cotataba entr^ sus colc^boraclores cuni^o

una ^le las m,ás valiosas fi.gi^.ras cle las acti2^iclrules ^cgro-

nómicas ^lel cam,l^o esp^iñ.ol. Por ^^llo rn^a-nios a. nu.es-

tros lectur<>s qu.e al rccordar ti ^^stn ili^str^ figura unan

sus or^ario^u>s a, lns yu<^ raosotros va h hem^os de^licccclo,

^y ^^n Pl orcleti purct.nt^nte hunuano si,g^ui. sus colasPjos

[raia ac^rta.^los j^ara qu^> sii rc^cu^rclo sea ^x^rclu.rczblc^.

b'Ii.4:tiCISCO J7:17F;:\'hZ CI F,!\'!)F,
lnoniero agrónomo
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ESTABLOS Y ANIMALES SA os
Por CAYETANO LOPEZ Y LOPEZ
Vicepresidente del Consejo Superior Veterinario

La salud, be escrito en otra ocasióu, es el sile^tcw

de los órganos. Yor cierto que no estoy muy seguru

de que esta frase me pertenezca. Yor mucbo ^que ha-

yan progresado la ciencia y las reacciones y procedi-

mientos diagnósticos de ella derivados, pudiéramos ad.

mitir, en general, que el organismo nos avisa, antes

que las mejores técnicas, ael funcionamiento anormal,

de que algo no marcha bien en nosotros : cansancio,

pérdida de apetitu, dolor, reacción 1'ebril, variacio-

nes en el pulso, color anormal de nuestras secrecio-

nes, etc., ete. (:ontrariamente, la enl•ermedad estaría

representada por el funcionamiento anormal, por el

ruiclo de los órganos, por pérdida del equilibrio fuxx-

cional, por ruptura del compromiso biológico que en

ocasiones existe, indudablemente, entre los seres mí-

crobianos parasitarios y el organismu, cuando de ello

no solamente nos apercibimos, sino que resultan tras-

tornos, molestias, procesos varios y, con frecuencia,

la postración, el adelgazamiento, la fiebre, dificultad

respit•atoria, pérdida de la conscieucia y, al final, de

la vida.

Entre salud y enfermedad bay, ciertamente, esta-

dos intermedios, de no fáeil apreciacióu y valoracióu,

que el médico clínico y el laburatorio podrán preci-

sar, y aun detener, si, por precaución o temerosos de

las consecuencias que pudieran acarrearnos, recurri-

mos a ellos con tiempo.

De aquí que en Medicina hayan suraido preceptos,

medidas hióiénicas, ensefianzas encaminadas al man-

tenimiento de la salud y a práctieas varias, cual re-

conocimiento, interrogatorio, rayos X, análisis, rcac-

ciones serológicas, etc., para diabnosticar cuanto an-

tes las alteraciones hacia las que nuestro organismo

ptocura llamar nuestra atención, primer paso en toda

intervención con fines curativos. Esto último consti-

tuye la Medicina corriente, el médico elásico, el que

vive del supuesto o real enl'ermo. La otra, todavía sin

suficiente realidad, y menos en los países atrasados,

estaría represetada por la higiene, la eugenesia, la

sujeción a ciertas reglas, la adopción de medidas para

mantener sanos a los sanos, a los fuertes, lo que, a

la larga, se traduciría en ventajas para las nuevas ge-

neraciones. Paso de larbo sobrc el escabrosu proble-

ma de la conveniencia o no de protcgcr a lu^ débile^,

anulando la selección natural y creaudu curga^ a la

sociedad.

En los animales, la diferenciación no puedc scr tun

clara. Los organismos del animal reeistrarán, igual-

mente que los nuestros, las más nimius alteraciun^^5,

el ruido que la anormalidad origine; pero, ul nu pu-

dernos ser eonuinicado prontamentc-los animales nu

bablan-y al no ser posible aplicar siemprc uleunas

técnicas de diagnósticu, que son el abc de la ^•línica

médica, o aguzamos al máximo la observaciún clíni-

ca, o debemos esperar a que los trastornos scau tu..

ostensibles, que llamen la atención dcl ducxio o nos

hagan ver, ya avanzado, el proceso, con pelibru clc

ser demasiado tarde.

De aquí que el veterinario no baya extendido tu-

davía su campo de acción, ni hecbo aplicación de su.>

vastos conocimientoa en estaa materias, al menos en

alo nos ltaíses, a la protección dc los animales y efec-

tivos sanos. Que haya vivido cn ^u mayor partc del

animal enfermo, sin apenas preatar atenciúu al que

no manifiesta alteracione^; cierto sí, que en el cum-

po de la patolooía infecciosa, y una vez en pu^esión

de los conocimiento^ que sc refiereu a la biología de

los agentes seres vivos productores y de los derivados

de^ la higiene, alimc•ntaciún, establo, etc., actúa tant-

bién en sentido preventivo; pero no con la suficicu-

te amplitud y apoyo, pues con demasiada frecucncia

su intervención solamente es requerida axrte la ame-

naza, ante el peligro, nu como norma curricntc, na-

cida del convencixniento del duetio de los auin ĉ al^^,

y del plan previo.

Por otra parte, las causas de enfermedad son vu-

rias, no limitadas a micx•ubios, virus y parásitos. Las

hay nuiy variadas, en las que su conocixniento y vi-

áilancia tendrían aplicación y serían se^ aidos dc re-

sultados excelentes. Unas son hereditarias, cunstitu-

cionales; otras, consecuencia del género de vida, dcl

ambiente, de la explotación de que es objeto el ani-

mal, del alimento que recibe, dcl establo, del suelu,

del clima. Y todas éstas, boy por boy, cursan la ma-
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Ocas danesas.

yoría de las veces sin que se reqniera la intervención

del técnico, ni éste por sí mi^mo las preste la debida

ateneión. Y eso qne ^>or tratarse de animales no hay

esa conaideracicín moral que se refiere a los dé^biles,

a los tarado.^, a los portadores de infccción, que pue-

den v deben ^^n• elirninados en todo plan con tenden-

cia a mantencr sanos 7os efectivos.

1Jna orientación moderna parece ser la consecueu-

eia oblinada. Aasta la fecha, tanto el clínico aislarlo

com^ la ornanización ofieial creada para lnchar co;i-

tra las enfermcdades se han orientado, sohre todo, eu

la lneha coratra la cnfcrmcdad qnc amenaza o la ^a

presentada ; esto es, hacia el animal enfermo o e1

cxpuesto. Pero no para protener, fomentar y mante-

ner sanos los efer^tiv^. de un establo, ]os de nna co-

ntarca. La divnl^aeión de los preceptos higi^nico^,

de las hases cientí-

ficas de la alimett-

tación, de la, cons_

trncc^iones, c t c . ,

realizada cn estos

tíltimos a li o s por

mu c h o s veterin,.t-

rios, revistas v or-

gani.^mos cstatales,

aun^lue nmy meri_

toria por h a b e r

contribnído a ele-

var la cnltnra dr^l

calnpesino, n o e s

suficiente. TIay en

ella muoho de teo-

ría, d e literatura,

}^alta la eonversión en cosas prácticas, tan-

ĉiblcs, ordenada^ e implantadas con arre^lo

a nn e.aa^lio razonado previo. Por añadidu-

ra, en una gran parte se ha orientado ex-

^lusivamentc• a la pre^•ención de infeccione^,

^in ]n•e;tar la debida atención a esa otra se-

rie de enfermedades v procesos dependien-

tea dcl hrrbitat del animal, que tan principal

papcl ^niede jugar aun en aquéllas.

Rec^onoccmos que eata policía sanitaria,

llamada anti^,ma o clá^ica, estaba justificada

por lo.^ c}uehranto, quc las enfermedades in-

(ecto-conta^io.^a, ori^,inaban en la economía,

a la ^uc con freencncia ponían en peli,ro.

i.o está i^aalme^nte en aqnellos procesos de^.

la mi^ma natnraleza transmisibles a la e^-

pecie humana. Por ello había neeesidad tle

aetnar primeramente contra e s a s p1a^aG.

McrcPd a ella, es cierto tamhién, al^unas

P^117.OOtla.R, flne ha('e C1nCtlenta anOS 3SOla-

han Enropa o c•onstituían nn rrave peligro en las ex-

plotaeiones-pestP bovina, ^losopeda, muermo, dnri-

na, perinenmonía, rabia-, o han desaparecido en la

mavoría de las nacioncs o se han reducido a peqne-

lios focos, con tendeneia a la extinción, demostrándo-

sc así palmariamente la eficacia tanto de las medi-

das adoptada^ como de los servicios técnicos.

Pero la im-esti^ación y la observac•icín, en su c•on-

timlo caminar dcsentrañando secreto4 de la Natur^-

lcza, nos han rcvclado due eiertas infecciones hoy

muv extclldida^--tnhrrculosis, ahortos, anemia infcc-

eiosa, pulloro^^is, salmouelosis, csterilidad, etc.ya no

puedcn comhatir^c con siljeción exclusiva a las nor-

mas dc la policía .5anitaria el^^sica. Hay que adol^t^ar

otras c}uc nos dc^cuhran al animal portador, la en-

fermedad que eur,ca in..idiosa, los enfermos inaharen-

^eghorns dalleses típico:
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tes, las ^nferm ĉ^ ĉ^ad^^. yu ĉ ^ 1ĉor

^^stat^ ligadas al u ĉĉ^dio qu ĉ^ ro-

d^a al xnimaL xnn no .,if^ndo

^onta^io;a:, d ĉ ^h^•n ĉ^Liminarse;

lo^ fac•tuc^^a atuhii•ntxlc^, y la I ĉ ^^-

renc+ia, ^^u^^ tauti ĉ influv^^. ^^n la

^^rc^enta^•ión d ĉ • al,rnna^.

Por ^ ĉ tra partc^, no ^ ĉ ^^d^^mos

iánortĉr yne ĉ•i^^rtas me ĉ li^lt ĉ ^ dr^

la poli<•ía ^a^^ittu•ia anti,^ua craz ĉ

^^ inaj ĉlii•ables o tnuy ^•u;lusa^;

ĉ7a^ la ĉ • u 1 t u r a ĉ]cl ^anadero,

p o r h: ĉ b ĉ^r in•o;^r^^^tĉ do m ĉĉ cho,

^i^^rmitc• va coul:u• con ^^I ^ ĉ ara

una colab^ra^•ión ^^ficaz ^•i ĉn ?1

5er^^ie•iu ^^r^t^^rinari^ ĉ . e^l i^ ĉ i ĉ^ dc

la ^^at<^^oría de in^jiector as^•en-

ĉ]^^rá a la ĉ3e^ a;^•.,ur, dir^^^•1^n• v

^•^ ĉn.^ejcro.

De a^^ní qn^^ ^•n a^l^ ĉuu ĉ., ^iaí-

Sf'9 Sl' ^l]'1'l'OYlI'LASf' llll^l q U P V fl

orientx ĉ ^ión : la il ĉ ^ ĉ nantc^n^^r I^^

^^x^ ĉ lota^•ionc; y, a se ĉ• ^i^ ĉ ^;iblN,

^ivu^^ntal di• I.ĉ raz. ĉ di• 4Y^•ili•rilabur^. uK^•^uln. IIaR^•I.^•». n.^^ aI1S d^^I libru ;:rn^•alú^i^^n.

la totalida^l de I^^s indiviiluo: qu^^ la^: int^^^ran, libri^;

^1^• enf^^rn ĉ e^daá; la ^C^rotr•^• ĉ •ión df^l animal .::mo, c•on-

^•^• ĉ liknd^^l^• a Pl v a:u,; ^ ĉ r^ ĉ du^•to, má, valur^ ^ ĉ ara ^^^u^^

,irvi ĉ^^tic^ d ĉ ^ ĉ^jPUi^^lo v ĉ^^tímulo, . ĉ ba•e, ĉ lr^ i ĉ na ^ ĉ i•ofi-

laxi; ĉliri^ida. q ĉ ^ r^xc•lu^icament^• lihr^, ĉ • ĉm tPUdPn^ia

no fi,calizadora, ^,ino dc• a^,ia^n^•ia 5^ ĉ c•ial, ^•^ ĉ nqni^tun-

ĉ^u la ĉ^olaN^oru ĉ •i^ín ĉ •,^ ĉ ontúnea ^ ĉ •ntnsia,ta d ĉ^ lo, ga-

nadrro,; ^ dc ^u: aso^ia^•iun ĉ •^ baj ĉĉ un ^ ĉ atronato c°n

c! que ^•^,tu^ie,c•n rel ĉ rF,^•ntxdos tu ĉlos v qu ĉ ^ recibi+^-

^^n i•1 apoyii ^•^•onómi ĉ •^^ ^l ĉ^I h;^tatlo. (: ĉ in ĉ•,ta uri ĉ^n-

ta^^ión se a,^ ĉ ira 1^•on.;er^ar ^anu^ I^ ĉ ^ ĉ •f^^^•ti^^i^: i^u^•

va lo P,tavit^^^•n o a un .^anr^uuiiF ĉ^to ĉ l^^ lu, qu^^ fui•-

sc• ^ ĉu.ible, r^li ĉĉĉ inxn ĉli^ los e•nf ĉ•rmo^, lu^ turad ĉĉ.,, I ĉĉ ,

1 ĉ ortadoi•e.;, i^i^minu^ ĉ ^n ĉlo ^ ĉ aulatina ĉ u ĉ^nti^ la. ^ ĉ ^^rili-

da.;, ^^ara yu^• t^n un día no I^'Jxno lu^ U•u.^turn^ ĉ ; fu^^-

sen ^ĉ 1 menu. ^•u ĉn^^atible.5 ^•^ ĉ u la ĉ Px^ ĉ 1^ ĉ tu^•iún ^•^+undí-

mi^•a.

AI^•anzar ^•.^ta

^emen^al dc lu r.rca .Íntland^•.a (3°_ nti•^t^*), aHufn, n.^ I.HS^ d ĉ•I libru „i•n^•.^líi^i^•o ^I^^ 1'li

finalid.ud nu. ^^, ;ie^ni^^r^• fá^•il ^^, ĉ I^^^-

^IF hi ĉ^^ĉĉ , rc^ni ĉ^r ĉ ^ n ĉ ucli ĉĉ ti ĉ ^ ĉ ^ ĉ -

^ ĉo. h:n 1 ĉ aísc^.^ ĉ^^^ ^ĉ uĉ l^ ĉ i ĉ •nt ĉ • ĉ•r.

mo ^°I nu ĉ^aru ^^ ^ i ^ ĉ^ r ĉ •^^ ĉ n•,^r,

y mucl ĉ a ^^acirn ĉ •ia ĉ . H;n la., lí-

n e a .; .;íg ĉ^ientr. ^ ĉ r^u•ur^uv•mns

^•ond^^n;ur ^^ n unas dir^• ĉ •lriw•;

lo., fun ĉ l.ĉ n ĉent^^, v orir•nta^•iu-

nes ^ ĉ ara ^^u^^ lui•^,u ^^I S^^rvi^^íu

Vc•t^rin^u•iu ^•un ^^I ^,< ĉ u. ĉĉ 1 ĉ ^r ĉ r v

ĉ •1 PaU^ut ĉ ato I^.^ ai1^ ĉ ^ ĉ t ĉ ^ a u^^u^^-

lla^^ l^^•ali ĉi. ĉ dc^^ ^^ i^a. ĉ l^ ĉ I^ ĉ ^; r,i

que ^e ^^^•a 1 ĉ ^,ihl^• I^ ĉ iu ĉ ^ ĉ lanta-

ción.

L1 ^ ĉ rírner<^ ^^r ĉ •^^^• ĉĉ ^ ĉ a ĉ ^ión ;l^.^l

te^cnico ĉ^u^^ cjer ĉ •ĉ^ .;n ^ ĉ ruf^^,ió:^

ĉ^n una z^^nu dr^t^^rn ĉ ina^lu ^ ĉ ĉ 1^•I

Patronutu ĉ7 u ĉ^ la ha ĉ^li^^i ĉ^^^,

^iorquc una informxci^ín u ^^i^í-

tu pr ĉ^via.^ le han 1lcvad ĉĉ al ĉ •^ ĉ n_

vcncimi^^nto d^^ lu ^^o^ihilid^ ĉ ^
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de obtener re^nltados l^rácticos con la5 medidas a adop-

tar, l^reviameutc razonad:a^, sería la dclimitación de

ix com^u•ca, acel^tando como más conveniente iniciar

la labor por una o varia^ bien definida,, de caracte-

rí^ticas idénticas o similare^.

S e r á necesario conocer 1 a

salubridad del Inriar, y para

ello no l^aede prescindirse del

eatudio del medio ambiente :

de las caracterí^ticas del sue-

lo, a^; n a, atmósfera, hnm^^-

dad; de la alimentación, del

á^^nero de vida y de exhlota-

ción a qnc son ^ometidos los

animales ;^ de los establos y

aun de las v^iviendas de lo>

diieños; de la cnlttu•a del ^a-

nadero y del Crato quc áa a

su, animales; ,i existen o no

entidades y ann profesionale:^

varios qnc se hrc^ten a cola-

borar con entnsia^mo, etc.

Acto ,e^uido será necesaria

El ln•imer paso de toda actuación técnica hrofesio-

nal es el dia^;nóstico. Fstablecer im dia^nóstico acer-

tado snpone reconocimientos cl ínico, y, con mucha

frecnencia, inocnlacionca reveladoras, reacciones sero_

lógicas, exarnen microscópico

y aun inoctilaciones. F.1 acuer-

do ^revio con nn laboratorio

y la hrovisión de utcnailios

para la reco^;ida de prodnctoa

es condición obligada. Tam-

bién lo e^s el tener en dr^pósi-

to antíl;enos, sueros, vacunas,

eteétera, que linedan ser ne-

cesarios, a veces imprescindi-

bles, en un momeuto dado.

Durante el ticmpo que sc

t a r d e en este trabajo, todo

movimiento animal, de entra-

da eshecialmr^^nte, d e b e ser

irnhedido o, cuando menos,

Luv Hafiing dNS^•uellan pr[ncipahnente como c•abn-
llo^s de montaña.

iuforrnar^e de la^ enferrnedades de todo orden quQ

con má, frecuencia ,e lrresenten cn la comarca y fh'.

más fácil evitación o climinación, ,ean infeccione,,

tráte^e de ^^arasiti,mo^ o so^lamentc defectos o anor-

malidadc:, li^;ados a la ^herencia, al medio, etc.

Las viviendaa v su posiblf^ hi^ieni.zación aet•án ob-

jeto de atención especial,

lo mismo q n o esterco9c-

r o s, abrevaderos, desa-

^iies, etc.

Preci.^a^ cmos a c o n^t i.

nuación si hemo^ de ac-

tnar sobre ^ma o ,obre va_

rias espccies animales; si

p r o c e d e concretarno^5 a

una enfermcdad o ^inter-

venir en varias.

Verificada e^ t a infoz^-

mación v obtenidas 1 a s

enseñanzas de orden prác-

iico viables para contri-

bair a la prevención v al

sancamicnto, n o s ocuf^a-

rcruo^ del animal, en^^a-

controlado. La cuarentena se-

rá obli^ada cuando se adquie-

ran animales que hayan dc ir

a los e^tablos o co^narcas consideradas sanas. Inclu^i-

ve en las en vías de saneamiento, en evitación de que

ptaedan scr portadores de procesos distintos a los ob-

jeto principal dcl trabajo. Dnrante ella ,erán ohservr^-

dos cuidadoeamente v sometidos a todas aquellas prác-

ticaa diagnósticas qtxe se consideren necesarias para

d e^ c u b r i r infecciones,

hortadores, taras, eta, ve-

rificando nna inforrnació^i

p exiñiendo docmnentos

qne nos pon^an en ante-

cedentes de la procede,i-

cia, pro}^ictario, etc.

F,n 1 o s efectivos san^^s

h a b r á necesidad de scr

más exi^entes si queremo,5

evitar la l^resr-ntación ^^

11 e g a d a de infeccioncs•

Fmpezaremos hor e s t a r

eeauros de la sanidad dc!

semental, dc que la bere ĉ -

bra a cnbrir lo está inu<<I-

mente y de qne el salro

^e realiza en condiciones.

l^i^rna- dc san^nre fl•ía del Rhi^n, con po^tro, raza que ve I^a c^in-
tin^;^ndo ^^^^P^'^•ialiu^^nt^• t^or vu ea^nxcidad dc rrndimicntn.

minando nuestro^ hasos a csta, do, finalidade^, qae.

^^ueden simultanearse : protección de los cfcctitios sa-

no^, si existie^en, v sancaniiento de lo., infect:ado.q,

clitninando a 1a ver cnanto ^e ol^on!,a c^ cntor^^e^^'a

la mejora ^anadera.

5c virilará la ^estación y atendrrá al ^^ai°to, toman-

do medidas encaminadas a evitar la infección de ^a

^nadre y, sobre todo, las del recién nacido, que tan-

ta^ ^^érdidaa v di^^ustos ocasionan en I a s explota-

cioncs. ^Vq plvidarernos que hay enfermedades gra-

419



AGRICULTURA

ves quc pueden poner en peligro .1a semilla, las crías.

5c exigirá la ]impieza permanente de los establos

y las desinfc^cciones periódicas.

Se reducirán al mínimo las visitas de extraños y la

asistencia a ferias y mercados, focos frecuentes de con-

tagio, o bien se prepara-

rá a]os animales para ir

a ella sin peligro, desin-

fectando al regreso carros,

calzados, etc.

S e r á siempre de gran

utilidad el estar informa-

do de la presentación de

infecciones en las comar-

cas próximas, y se prohi-

birá ]a visita de supues-

tos compradores y ^ratan-

tes, que c o n demasiada

frecuencia nos t r a e n]a

enfermedad.

S e verificarán inspec-

ci.ones periódicas a los lo-

cia, está siempre compensado económicamente, tan-

to para el técnico como para el ganadero, pues todu

establo, todo efectivo sano, Ileva anexo el certil'icado

de Garmttía de Sanitla^. Con él el aminal adquicrc

más valor, sus productos se pagan más en cl mercado

Toro berrendo en negro de Tiefland, nna de las
más generuliraUa5 en Alemania.

ea]es para vigilar el cumplimiento de las medidas hi-

giénicas, practicándose reconocimientos de animales

sospechosos y, periódicamente, pruebas serológicas pa-

ra sorprender la enferme^dad en sus comienzos.

Si enferma alñún animal se le trasladará lo antes

posible a la enfcrmería, procurando diagnosticar cuan-

to antes. Y si muriese se hará ]a autopsia con los

mismos fines. ^

Si se trata de hembras lecheras

che para el consumo, co-

mo en los casos de^reba-

iios acreditados, debiera

s e r consumida cocida u,

a 1 menos, pasteurizada,

cxtremándose las precau-

riones en el ordexio, en la

cunservación, en el trans-

porte y con los utensi-

lios.

El servicio rriédico recó-

nocerá periódicamente v

siempre quc haya altera-

ciones de la salud al pcr-

sonal encargado de 1 0.^

animales.

Tipo

que suministren ^e-

de semental

de los^Por iíltimo, ^se realizará cerca

razas vacnnas

y las crías son xnás ,olii^i-

tadas.

Si, como es lo co ĉ•ricn-

te, hay que procedcr al

saneamieuto previo o si-

mtiltáneo, scgún dc la di

de l a s enfermedades de

que se trate, será obli^;a-

do eliminar, por vcnta o

sacrificio, siguiendo plau

y recursos, o, cuando mc-

nos, aislar en condicionr•s

los enfermos, ]os portado-

tres, 1 o s defectuosos, 10

^ misrno que se hace con los

de menor rendimiento.

Cuando haya qne vacu-
nar se rrocurará, siempre que sea posible, no sólo

emplear productos de garautía, sino que scan ii^ca-

paces de originar enfermedad o convertir el organis-

mo en un portador. Se deberá tener siemprc, p^•r^

conservado en condiciones, un pequeiio depóaitu dr

]os de^ más e^mpleo en la región, e igualmente de m^•-

dicamentos de otras natm•aleza si no hubiesc farma-

cia próxima.

Dado el medio que, en áeneral, se mantienen la^

explotacione^s animales en

Espaxia, s a 1 v o contadas

excepciones, habrá nccc-

sidad de ^^rc^^t<n• atencióu

especial a las condicion^^^

del 1oca1, a sn higicnize^-

ción c igaalmente a c.^as

prácticas de saneamicntu

d^^ terrenu, desagiies, l^o-

tabilidad d c 1 agua, ctc.,

quc rcqnicren g r a n d ^^ s

dispendios. A u n q n c usí

sea, debc cmprcnderse 1a

obra, pxxes la exl^^eriencia

^acttno pin^tado, que abnnda principa.lmente rP,cogida en o t 1' 0 9 paí.Ses

en el ^ur de 91i^nuinia. demuestra claramcnte

campesinos

una labor constante de difusión de conocimientos en

charlas, cartillas, hojas volanderas, etc., eplicándose-

les las ventajas del sistema.

Este proceder, aunque requiere una gran constan-

que, cuando se lleva a cabo con scriedad y tenacidad,

^xronto, mny pronto, se, obtiene la debida coxnpcnsa-

ción. La mayoría d^^ las vPC_es es económica.

Estimamos necesario en las comarcas dondc teng^m

sus explotaciones ganaderos pudientes que sean ellos
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1 ĉĉ , ^^ri ĉ neros ^^uc im^ ĉ lanten el sistema. Y esto tanto

^^orque ^li;^^ ĉ on ĉlrán ^le ri^e ĉu•^os cconúmicos como hor

;^^r, en ^eneral, los má. enlt^^, lo.c ĉ ^uc coil más ta-

eilida^l eo^nj^renderán l^s ventajus. Y eom^^n•ender una

eo,a, estar eonvencido ^l^• su efieacia v necesidad, es

}1:1^IC0 ('n est8 8etn8e1011.

`Vo abordamos aqní el sn^e.^tivo ^n•obl ĉ ^ ĉna de 3a

ereación de razas resisteutes a la ^nfecc^ón; en pri-

mer 1u^;ar, ^^orqne c 5te eonoeimiento, eon requerir

t,^ ĉ •nico.^ hien informado.^, ^Indiel•a no ^er eon^eniente

en los ^^il•imero.^ tiempos, ^ue nccesitln hcehoa concre-

to.^, demo^U•aeionc.^ rtíhida^, ^^n•áctica^; objcti^-as. Sin

embai•^;o, no ^ ĉ neden her ĉlerse de vi^ta en allgunas in-

Peeciou ĉ^r ti tI•astorno, v ^IOr aqnellos t^^cnicos que ten-

^an pre^Iaracidn• >

Los ^ cteriuarios tal ^ ez sientln temor de ver mer-

tna^las ,ll, funeiones al ^°ariar ^ ĉ ar^•ialn ĉ ^•nte ^ ĉ i orien-

taci ĉíu prufesional.

_Vada de esto ocurre. A1 eontrario, el eanl^ro de ae-

cicín se amplía crand^•mente. En }^r^,n ĉ cr lu^ar, por-

C^Ue est03 nl1eV(l^ Se 1'^^ICIO^ n0 SOn lnf Onll)8t1^)^e3 ('OIl

los que aetnalmente realizan, y en ,eátmdo, ^^orque sn

^ia^^el ^c au ĉ ^^lía Y la necesidad de ^as seI•^icio. .^e dcjl

scntir todavía m^ís. S1ts intervencione, ,,er2n numero-

sas ^- obli^ada^, seaún ^e ha demo^tr^ ĉ do va en varias

naciones ĉ ^ue han pnesto en j ĉráetica esta or^aniza-

ción.

F^5 má,, ereemos ^qne con e]la ^^odrá coloear,e ma-

vor número, eontribu^endo a la resolación del ^;ra-

ve p^•ob1ema na^•ido ^le la ^plétora de 1 ĉ rofesionale^ y

de ]os partidos rerrailos.
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MAS SOBRE EL
ENSILADO DE
SARMIENTOS

Por

CARLOS MORALES ANTEQUERA

Ingeniero agrónomo

Lnn pequ^^^i^^ti ,vilu.5 Ui^,v^^ubi^•rtu,v ,tii^ del^^•^n instulur ba.Ju un pnc-
i•lu^, al .^,hri^o di• 1:ĉti Iluvi;ĉ^.

La le^•lur^ ĉ Ile tu ĉ a intere.,antí,ima carta qne el cont-

Iretente viti^•1 ĉ Itm• Sr. Conde ^le H^^rvia., ^lirine ^t nue.;-

tra revi.^la A^;tt ĉ ctil:rnltn v la^ eir^•un,[aneia.; con que

no: enfrentan ĉ o; e q lo ^lue u liienso.. ,e refiere no,

obli^an a in.:i^tir ^ohr ĉ^ el terna clne eneubeza esta.^

linezĉ : ^^ del ^lue uo_; cenit ĉĉ o^ o^•i^lian^lo ^le,de hace

xl^ún ti^•Inl^o ^ ĉ ar. ĉ ^enerul t•ono ĉ •in ĉ iento de lo^ ^eño-

re, a^rieultor^•: ^I ĉĉ ^^ ti^•nen ^^iñu^ en It ĉ ; I ĉ rittcil ĉ xle,

r^^rion^^: ^^ití^•ula^ ile h:^l ĉ aña.

La iil^•a ĉ l^^ ^^au^ : ĉ I ĉ ro^^^^•I ĉ urni^^ntu: no i^; n ĉic^ara,

ni nu^^^^a. :111á I^^^r c•I año ]9•3^. ^^n nn ^iaj<^ clue rea-

lira ĉ no. a Mot ĉ tl ĉĉ^Ilic•r (Fran ĉ •ia), ^•I ilu.^tr ĉ- in^;eniero

_^^rúnon ĉ o ^ Profi^:or ilon .l ĉĉ an Mareillx. ĉ•tn-o re-

^•i^^nte falle^•i ĉ nii^nto ĉ •ou^tit ĉ i^^e una I ĉ e^rdiil< ĉ irrel ĉ xra-

bli•, ^^o ^i^itan ĉ i^: ut ĉ : ĉ fin^•a en (:an^lillar_uer, ^- Ila-

rnú exiraor ĉlinarian ĉ ent^^ nu ĉ •ara at^^nri ĉín el 1 ĉ elaje v

e^uherante ^•^tado ile ^•.u•t ĉ i^; ^1^^ ĉĉ nu.: i•ahallo; pere•he-

rone ► ĉIne IahraLan a^lu^^lla: frot ĉ ilo;a. ^•iñ^ ĉ .; eon a ĉ•a-

do esl ĉ e ĉ •ixl I^.n•a iina ^•ah: ĉ Il ĉ •ría. I'rc^;untan ĉo.; al ett-

ear^ailo dr la fin^•u ^lrlall^^^ :oltri• el ^+°neru de ali-

mentaeiún a ^lu^^ iliel ĉ o. ez ĉh. ĉ Ilo•_elef^lnte, e,tahun ^o-

ĉn^^tidu^, v no^^ tuanife^lú qui^ a unu raeiúu eouil ĉ uesta

ĉir 17 kilonr^ ĉ tno., ĉle .,ilo ile .ar ĉ uiento, v hoja; frc^-

ca., tle ^i ĉl, tre. a t•in ĉ •o kilorrtln ĉ n.. ĉle nt^^laru ĉ^e azu-

ear ĉ ^rízt v Im kilo ĉl^• ^•alva ĉlu, v e.,to lior e,lr^tcio de

^^•iut^^ uños.

Si^uiendu nui^^tra vi^,ita a la finea no.^ mo.,trú loti

^ilo^, quc era q ^in ĉ ^ ĉ I^^ment^^ uno. ehilan^•o: ^^n hate-

ría, cotno los t ĉ ,u^lo; en La Mau ĉ •h< ĉ I ĉ ara ĉ •on.^c^rva^

lu: ort ĉ jo^, ^^ ^•nhi^^rt^^: ^•on tm^ ĉ t^•^•huu ĉ hre ordinaria.

V'os eal ĉ re,b ^u ^uli^fai•^•iún I^or ^^I re^ulta^lo obtenido

eon e^te ^+^nero ĉle aliuu^n[a ĉ ^ión, ;nmamente e^onú-

mieo y de euyo^ efet^tos no.^ I ĉ o ĉlí^nw.ti ilur elli•nta I ĉ ur

el e;tado de lo,^ anim^ ĉ I^•: yue I ĉ ahíawo^ ^isto. I,a^

cel ĉ a5, en número ^1^.UIN) I ĉ oi• I ĉ i^ ĉ •l.ír^^a v eon I ĉ o ĉ1< ĉ .ti eu

^•ordón, so^tenido., lu, .,^iruti^^ntu: I ĉur ulan ĉ hra^lu:, e^-

taban cxuber•<tnte; v eon ĉ Ina eose^•Ila a lu ^ri^,ta eon ĉ o

la de verdadero. 1 ĉ arrale^. h;I ^•ulti^o era en ;^^e^uio

ri^tu•oao. Lo ĉ lue ^^i ĉ uo.; ĉ]e.lú hon ĉla I ĉ uella ĉ •n nui•.^-

tro e,pfi-itu.

i)ía^ .vi^;aiente^ ^i^itun ĉ o. ^^n Montl ĉ ^•Ili^^r al ^ahio

Profe.or Ka^-ar, u ĉ au ĉ ife^tundo q ue^tra e^lrañ^ r: ĉ al ^^^^r

en terreno.; d^^ ^r^^•ano ĉma ^ iña ^•on e:a ^len:iila^l ^le

ce^^eĉ .; en tttl ^•orto nuu•^•o, c•on e^u ^•lu^i^ de ^^o^1u ^^

;ub^i!_uiente I ĉ rodu^•^•i^íu uuitaria t: ĉ n ^^le^^<i^l. ĉ . Ao,

^•ontestó cl ma^^;tro que la llu^^ia ^•aí^l<I ^^ra I ĉ uco .,u-

I^eriur a lo; -llll) ntilím^^tro^: I ĉ ero ^lue I ĉ ahí^ ĉ ^l^• ^^r-

dinario tut ^ra^lo ^1^^ htnne^la^l ^^n la atuuí^fera eu^i

de :at ĉn•aeiún, ^ la: roeiail. ĉ ; ^^run tan ^•o^ ĉ io•u: ^In^•

equi^alíau a ^ ĉ equ^^ ĉi:a^ v eontinna ĉ la^ II ĉ n^iu^, (;on e^tu

^' el laboreo ;u^rerfir•ial ^ r ĉ •iteru ĉlo ili^l t ĉ^rreno ^e

podían eriar ^•o q loilo ^l^^:aho^o e^;o^ n ĉ a^níl•ii•o,: t^i-

ñedo;, qtte txu ju^tauient^^ I ĉ uhían Ilan ĉ ailo nu^•:Ira

atc^neión. Con e;to v eun I.1^; ^•ol ĉ io.^ ĉ ^^ fúrnlllla.: i1^•

abono que en ĉ lilc^ahau to^lo; lo: ^nios, ^•u^lu ^•^^I^u era

una perfeetl utárJuina ĉ l^^ I ĉ ruilueeiúu ile u^^a^..

Poco ti^^m^io de.^ ĉ u^^.; M.n-^•illa e.,erihía nu artí^•Illu

en AGRICtit.^'ultn titula^io ^^Lu ^^iil forraj^•ra^^, ilu^^ I ĉ ro-

dajo ^ran sensacicín. (V^^ase At:Itlcnl;rtilt.A nún ĉ ^^ro '^,

1929, Pá^. 61.)

Alios dc.5pua^,, di^•ho ^eñor M.u•i•illa, en ^•I ^•^nn^^^^

de la Moneloa, aneJo a la f+;.^^• ĉ i^^la H;^I^^•^•ial il^^ In^e-

nieros A^r•ónon ĉo.ti, i•onaruvú ĉ in ,ilo, ilue, Ileno ĉ1^^

^artnienio; ^- hoja^ fre:ea.^ ^l^• ^^id. ^l^^.ainú u I. ĉ ali-

rnentaeión del ;^anado, eon ereel^^ntí;in ĉo r^^^,ulta^lu.

E.aa esl ĉerieneia lu rel^itiú trc^ a ĉio^ ^e^ui^lo;, ^i^^n-

.1,^?



^lu.,c iuteri•tnnl^i^l^i j^^ir la ^;uerra. ^Ctido lo refereutr^

a e^,le asunto ^^ur^^l^^ verlo el .^eñor Conde de H^^rvi:^;

r^n la ^^bra Trat^u[o ^^rácticn ^l^> I^'iti^ultiirn y E^iol^^-

ría ^^s^xrñolns, tmno I, há^ina 7581 ^^ .^iguient^e.^. Su-

^^onnu quE^ tan culto vitic•ultor tendrá la obi•a del ci-

^ado In^eniero, que, eil n^iestra modesta ol^inión, es

li^ m^jor qac para ^N:^^^^aña se hzi e,crito sohrc Viticul-

lurx v Fnolo^;ía, y que ha aido ^^i•emiada por la Ofi-

c•ina [nte°rna^•ional dcl V^ino, en Parí^.

1)i^•c el ^eñor• Marcill.a en nno de los L^árrafos dc°

1;1 ^a.na^lo mula^r c•n-
mc t• u n trui^^iuu ^•I
s i I u dc narn^i^•nt^is

Cn relrifiu de u^^^°.Ías
mani^lii^i;ay ^•omien-
^lu ,tiilu de ^^axmien-
t^^s al mKr^^sar d r 1

^'a^u pu.

la l^á^;ina 361, refiriéudo^e a sns exjieriencias de la

Moncloa darante t^res año^ :« v,i el vi^or ni la pro-

duc^•ión a^^u,aron depresión alguna en las cepa5 en

que se aprovechó el for^aje, co>uparativamente con

ac^u^lla; en que se ]^i'oce^dió ain utilizar la J^ampanera

^•ou j^oda. norm^tles. F^ má,, >e dió en 1928 el hecho

cin•ios^ ^1P que en todas la.^ doce pai•eela^ podadas

c^on lioja.^ pura el 5ilo y rc^hodadas en febrero, la

^^roduc^^^ión dr tiva fa^^ tan notab^lemente ^uperior a la

dt° la^ parr'elsis te,ti^os, eon y sin abono, l^ues ^e ope-

rcí ..irinl>re por duj^licado con abonado mineral (esco-

rias Tho^na.a, ,ulfato l^otáeico y nitrato), or+^ánico (^bo-

no de orujoy, Rous) ^- sin abonar.

S^^uidí«nente hace constai• la, condi^^iones e q qt^r

^ili^^ní :^^n tierras 5ec^s, clima dc verano• lar^;o^, .^e-

AUKiCUL'1'U1tA

co, y cálido^, o^ca qa^^ se dahan todas la^ ^^ir^•un^-

taucias favorable^ a un m^,,nífico a^o,taclo de los ^ar-

mientos. Pero aiiade : aEn c^linias de verano corto

o eq terreno^ nnw fre^cus de vallc^ no crcemon inuv

ac•ona^jaiil^^ rl a^irovecltaiuiento forrancro u, l^or lo

menos, Io estirnamos m^i, ^^o.,iblen^ente deprimc^^le

para la vid.»

PosibLcm^^nCc^ la^ condicione, en qu^ s^^ desarrolla

el viiiedo cri Kioja Alta ^T Ccntro, dF^ clla. Las quc

afect^an a las vi^iias de nue^tro il^istre a^^ricultor señur

Conde dc^ Hei•vias, sean d^,favorables para llevar .^

cabo estiis prá^ti^as, y en c^,te caso llrva mnrl^a ra-

zGn al itnpn^,narlo. Nosotros no hemos ac^on^ejado

nunca que se Lar^ en Galicia, ni A4tin•ias y acaso en

al^>ma ^^arte del Panxdés tani^^oco. ^ Es tan variado

uiicstro c.lirna !... Pero cn ^tnba, Castilla5, Andalncía,

Levante y F;^trctnadm•a, ^^on veran^s dilatados, enor-

me It^minoeidad, calores sofo^^anCes, el agoslado c^e ^los

varmiento^ tiene lu^ar, sin nin^iín ^,^nero de dudas,

ante^ de c^ue ,e vendimic, v buena hrueba de el^lo ea

e1 baen éxito qur ^c obtienP ^oii los injertas de yei;<i:x

a ojo dorinid^i, que st• lia^•^ q c^oi^ extraordinario resul-

tado en <^sa n^,icín a jn•iinero^ de st htiembrP. Pc^ro hay

Cerilo5 de I:^ r^^ r a. Larxe-
\tihit^e, dedicado,^ a repro-
ílu^•tureti. eomiendo vilu de

^^^u-tn i e n t o..



AC?HI(:UL'I'Ul^,t^

más : en estas zonas dc lareos veranos existe la cos-

tumbre-la malísima costumbre-de introducir los ga-

nados en la.ti viñas para que aproveche^n las pampa-

neras inmediatamcnt^• despu•PS de tcrminada la vcn-

dimia, sin esperar ni a la rebusca, y esto durante si-

^los. Y a nadie sc le ba ocurrido pensar que cse des-

hojado influya para nada en la cosecha del aito si-

guiente. Si hubiera al;;o de eso yo creo que ya han

tenido tiempo los viticultores de caer en la cuenta.

Y tan arraióada e^tá la costumbre, que no hay forma

de desterrala. Y los áanaderos que tomaron en renta

los cuartones de pastos pa^aron por cllos cantidades

a veces disparatadas cn el caso dc quc haya hojadet•o.

^ O50 ^

que en esta época se henifica tan mal, o senc^illamen-

te con 17ierba, incluídos los cardos, de gran valor ali-

menticio, etc., etc. De lo que sobra generaltncntc en

primavera. Para a^osto ya está el silo hecho, y cuvt-

do sc tertninau las rastt•ojera5 y sobrcviene otra épo-

ca ^lifícil de pastos, ha.,ta que vengan las hierbas dr

otoño, tenemos comida bastante y nutriliva paru e,us

^anados. Así ^alvamos con uu silo los dos bache, más

terriblea ^^^ara une,tra ^anudería : lo crndo dcl in-

víerno y el dc fin dc verano.

Los silos se amortizau en ntuy poco tiempo, y nu,

permititnos, sin ercesivos ^astos, ord^•nar la alimcn-

tación del áanado. F,ste doble a^trovechamienio ha si-

MODELO DE SILO
DESCU B I ERTO

SECCION

TRANSVERSAL

('UBICACION :

2g,^10 m.^ do excavación en tierra.
3.^}G3 m.^ dc hormigón en masa.

37,47 m.^ ^ic fábrica dc lac3rillo.
7,137 m.3 de fábrica dc mampos-

tería.
37.'^'0 m.= dc enlucido con mortc-

ro de cemento.

Por cierto que algunos viticultores, que ignoran las

leyes que le ĉ amparan y que saben el daño que hacen

las ovejas y las cabras en^ las cepas y al terreno con

cl pisoteo, se desesperan ante el espectáculo-que es-

timan inevitable-de estos desaauisados, y es que no

saben que en^ las viña. no pueden entrar los ^;anados

ajenos, ni con el achaque de los pastos, ni con nin-

gtín pretexto. Y debía organizarse por las Autorida-

des competentes una seria campaña encaminada a des-

terrar esta bárbara costumbre de que entren los ga-

nados en las viñas. Para salvar este bache otoñal es-

tán precisamente los silos, sean de sarmientos o de

cualquier otra materia vegetal. Así, en Catalmia, don-

de tan primorosamentc cultivan la viña, realizan a

primeros de mayo una enér►ica poda en verde, que

supone de 700 a 800 gramos por cepa de forraje, que

dejan tirado en el suelo; ese forraje, guardado en si-

los, sería un alimento formidable para agosto y sep-

tiembre. Un silo de sarmientos lleno en octubre y

desocupado en abril se puede llenar de veza, alfalfa,
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do recoóido oportunamente por el Boletírc Of‚^i^a^l de

las Hermandades de Labr¢dores y Canaderos de la

provincia de Salamanca en un documentado artícnlo

suscrito por ^don Manuel Serrano^ Rnbio. Fl referido

boletín lleva pot• títnlo ^cEl campo charro» v,roza d^•I

^nayor prestigio entre los a^ricultore5 y ganaderos de

ia provincia. Corresponde al mímero del 1 dc abril

últirno y vale la pena leerlo y re1eerlo.

Cuando se disponga de chilancos o de^^ósitos de

orujos ptteden utilizarse éstos acondicionándoles con

muy poco gasto. Pero si no, el haeer un silo de ^doce

o catorce toneladas es cosa de unas cuatro mil pesc-

tas, y es eterno. ^,No se construyen heniles y alma-

cenes para granos y pajas? ^,Por qué no conatruir si-

los? ^ No es lo mismo? Cuando se trata de ganaderías

importantes cs irnprescindible disponer de silos miís

o menos capaces, se^ n la importancia del nchocio.

En América no hay finca, por modesta qtte sca, quc

no dispon^a de un silo o batería de silos. En España,

y de una manera concreta en las provincias de Cá-



ceres y Badajoz, se están construyendo grandes silos

a centenares, y bien pronto veremos lo^s resultados en

el increnxento de nuestra riqueza ganadera, Y en Es-

paña tenemos casas de la mayor solvencia que cons-

truyen un silo de 100 toneladas en nueve^ días. Y

mientras no vayamos directamente al ensilaje nues-

tra ganadería no cstará en condiciones de resistir otro

axio 1945, y hay que pensar en su inerenxento.

(:on los nuevos regadíos, y aun con los misxnos se-

canos, en razonada alternativa, nuestra ganadería de-

be aumentar de una manera insospechada, Pero hay

que entrar por las cosas nuevas..., que ya son viejas

en otras partes del mundo.

Y para terminar, volvamos al ensilado de sarmien-

tos. Yo no he observado la menor depresióu en las

cepas podadas recién Lerxninada la vendimia en las

grandes zonas vitícolas, donde venimos hacicndo nues-

tra propaganda, o sea en ^ambas Castillas, Levante, Ex-

tremadura, Andalucía y Aragón. En Rioja hemos em-

pezado el año anterior y no tengo noticias desfavora-

bles a tal respecto, De todas formas será cosa de ob-

servar lo que ocurra en esta última y, en definitiva,

bacer nxímeros.

En el Congreso de Montpellier del axio 192 ^, al que

a;istió nuestro compañero el excelentísimo señor don

C.ristóbal Mestre, se trató ampliamente este ^tema del

en^ilado de sarmientos y hubo opiniones muy favo-

rablea y adversas, Y^seguramente todos llevaban ra-

zón, quedando en que continuarían las experiencias.

Pero Espaixa y dcntro de Espafxa, Castilla y las de-

más restantes regiones, donde el sol aturde, no es

Francia. Yo sé de experiencias hechas con resultados

catastróficos, Pero fué.., i en Hungría !

E1 silo de sarmientos, como todos los silos, hay

AGHICULTUHA

que haber hacerlo ; pero la cosa es muy sencilla, Al-

gunos viticultores entusiastas los han heclio y les ha

salido estiércol, El Instituto Nacional de Coloniza-

ción ha publicado un folleto, primorosamente edita•

do, en el que se explica cóxno se hace bien un silo,

modelo pequexxo, para sarmientos y que se puede apli-

car a otras sustancias, Yo tendré mucho gusto en re-

galarle a quien me lo solicite, y en nombre del Mi-

nisterio de Agricultura, un ejemplar para que lo lea

con detenimiento y quede impuesto de cómo se hace

un silo y que salga bien,

Y voy a hacer una observación final : nosotros no

hemos dicho nunca, al hablar de los silos de sarmien-

tos, que con ello vamos a resolver ningún problema

nacional,

Nuestras aspiraciones son mucho más modestas y

se limi.tan ^a ilustrar a los agricultores, especialmente

a los de las grandes zonas vitícolas, que disponemos

con nuestros viñedos de una materia prima gratuita,

para uyudur a resolver el problema de la alimentación

de nuestros animales de labor y renta. Ese es un re-

curso magnífico en años de escasez de piensos, y que

en determinadas zonas donde tienen que comprar las

pajas a precio sclevados, porque allí no se producen,

poseen en los silos de sarmientos un sustitutivo a di-

chas pajas con mayor valor nutritivo, y que no les

cuesta ni la mitad. Y esto es todo, seixores agriculto-

res. Luego que cada uno haga sus números y vea si

le conviene o no seguir aprobando los chupaderos

en la foxma actual, porque se los paguen bien, o en-

trur por el ensilaje en la forma que aconsejamos. Lle-

gamos a im sentido, pero no pretendemos complicar

a su^ gavetas, de las que ellos son los due,xios y se-

ñores.
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Algo sobre las aguas subterráneas
Por LUIS CARLOS G. DE FIGUEROLA

GEOLOGO

I)u^ orí^ene, ltue^len teu^•r I^l: a^ua; ^lt ĉe uflurau

a la sUltel•fi^^ie tle la tierr<t. l^na^ }rruvicne q ^le las

re^iune, ltrul•Ilndtt^ Ili• lu eorleza t^•rre^tre, donde ^e

hun for ĉna^u tjuínlil•an ĉ entc lllcdiante rcucciune, dc

ma,as lx^irea^ funtlida^; ^uelen Ilevar .;alc.; y áa.;e, en

di,ulueión y^llo^een, ^lur lu gcneraJ, uua tenlperatura

alta, dantlo lu^ur a lu, nuu^untialc; termales y agua,

ĉ nedicinale^. Cuau^lu aftari•cen eu la",ul ĉ erfi^•ie lu ha-

een por ln•iulerx vei, nu huhien^lu e.;txdo ant ĉ': en

cuntacto coll la.; at ĉuó,feru. E'ur r•.;te i•ar^í^•ter Sui•^ las

dcnumiuó a^ua.; a,lu^^enile.,». .̂ u tieuen alllic+acióu en

la a^ricultura, y 5u allruvechaluienLu ,c hace, tlesde

el jluntu tle viaa ĉ nt^lli ĉ •u, 1•n halueariu; v t ĉ^rlua^.

Pur otra Irarte, ;ulamenti• re^tre^eut^tu uu •i ltur ]IlU

il ĉ •I total de la, a^;uu. yue hrul ĉtn de la ticrra.

(JtrAN tll'Uell UU Url^ell ('.YU^e110. .5t111 ilnU2l^ IlleteO-

ril•a^, lluc^ }lruecllen tle la^ Ilu^ia,, ^jue ,e inl'iltrau

en el terrenu ^tol• ^ri^•ta., u jle^juetiu^ fturu^. F'art^' d^°

e;te a^ua e; ab.;urhiila ltut• lus raíce; de la.^ }tlantx^

en la ^^ajt^t ^^e^etal, ^tarte ;e e^a^turu tlircetutuenti' del

;u^^lo v el re<tu ^^o ĉ Iti ĉ^úa ^l^•.;cenilietl^lu ha^tx nua ^•ier-

ta jn•oftuidida ĉ 1. ^lun ĉ le ^^ueda ^•nl^ta^tuullu al terrenu

en un u ĉnantu freálieon_ u fortu,t ^^urriel ĉ te,. u bul^u-

^as tneí.; o ĉ uenu. i ĉufturlaute,. 1^:.;ta, a^;ua.; a;í aeu-

ĉ nulada.; ^lu^^de q ^ul^er u ltl ,u^terfi^•ic ^le nna fur^nu

^•^jtuntáuea Inediaute w^a fuente u nlanautial, u bien

^rueia.; a}luzu, eun^;trlúdu.; jlur ^•I Iluinbre.

h•n H;;ltaiul, datlu ;u r ĉ^^imt'n clinl<íti ĉ •u, ha tenidu

,ienl^lre ^rall im^turtatlria el ^trohlelua de la^ ftlen-

te^ v ftozo;, uo :ólu en la a^ri ĉ•ultura ^^,ai^a ĉleríx,

,ino ta ĉ nñi^^n ^le; ĉ li• el jttu^tu ile vi;t^l htuuano, llue,

nluchu.; ^lueblu^ ^le^lucñu; .;e ^tha^tel•en de nla ĉlantia-

le^, ,ituado.; u vece, a ^run tlistau^•iu. I)lu•ante esiu.;

últiuw.; añu.;, c^t^^ flruhlema del a^ua ^uhterránea ha

ailqnirido I^t ln^íxinla aeluali^lail, Siendo luuchí^i ĉno,

lu; a^ri ĉ •1 ĉ Itur^•; y^ana ĉleru.; t^ue Ilun int^•ntatlu abrir

lluzos en su, fin ĉ •ati. Y^u•u tu ĉlod cllus e^cribi ĉuu.; e;-

ta; lín ĉ •a.,, cun la inteu ĉ •ión ^lr atunentar ;U; ^•unu^•i-

ĉĉ lientu^; ^ubrc la materia.

Si ^e trata ^le itu;^•etr uu t•uudal nrande hav yue ^^e-

rifi^•ar ^treviaulen[e un e^tu^liu n ĉ •oló^ieu y teelóttieu

tl^^ I^t re^ión, ^tuc^: i^; ^treei.;o ileler ĉnínxr Ia euelleu de

rece^tción, así 1•unlo la lteruleahili^latl il^• lu.; ĉ nateria-

le^ tjue la ^forma q y,u eshe.;or. Cun c,lu.; tlalu,, uni-

do^ a la ^tlucio.:idad nledia ^le In ruua y.;u e.;^•urr^•n-

tix, hodrenlus tener tula i^lea ae la cunti^lad ^le a^uu

que ha^ en el ,•nb^uelu. "fu^lu e^tu e^ tln lanlu eunl-

f^licado, Ilur lu que ,e delte re^•tu•rir a tt^^•ui^•u.; u

^lcr.;ouas bien entrra ĉ la_; ĉlel n.;uutu... A;í ;e estú lla-

eicndo en exten.a^ regioue,; ile h:xlretua^lura, ^luntlc

el ^;eóLo^^ro ;eñor F^e^•nádez I'ai•I1^^ ĉ ,u h^t i•un,enuitlu ó^t-

tilllu; t•e,ultadus en el ahaslecinliento ^le ,ll^tnlu, ^lu^•-

bJo^, ^^ int•IUSU esi;te tln e;ludiu ltaru tlutar Ile u^ua

;t1I•i^•iente a Cáeere^, nl^•diante llerl•uru^•iune.. eu euli-

rx; muv dtu•a^. La ulavuríu ilr eau^ 1•u^u.; :uu reluli-

^antente ftícile>, jttte: .;e U•ata ^le 1•ucuca^ tle nlat^•ria-

les ^uuy conaolitladu; e inl^terlueuhlc^, ^^ r^•Ilena, ^t^tr

otro, ttlá^ mull^•rnu^ ^t^^rnlcaille,; e; nattn•al ^fue ^•I

agna introdueitla en ĉ•;tu; últiul^t.; que ĉluru en el fun-

do ^le la ĉ•ubeta (fi^, l) .

hal otra^ t•e^iune.;, ^tur el eunlruriu, la 1•ue,lión e;

ĉuuello iná^ cout^tli^^atla ^;e rei^uiere el en ĉ ^tleu tle

;ontleo^ (mccáui^•u., acú;tii•u^;, ete.) lt.u•a a^^^^riguur la

natw•aleza y^ di;^to;ieióu de lu.; ĉ nateriul^•, ftr^tfuuilu^.

EI e;tnáiu ^;euló^icu ti^^ne, atlelná;, la ^1•nl^tja tl^- in-

dieartio- eou haa^ulte certera I^t ftruflln^lilL•I^l u iln^•

^anlu, a troperar eun el a^ua, a^í ^•o ĉ Il^t Iut c^lx^e t1t•

;c^limentu.; ^- ruca: ^•un que n^^. en^•untruremu:. Uatu

f^or deinás intere^ante ^^3ealr el ^tuntu tle vi^ta ^•^^u-

nónlico.

Cuandu sólo .,c neee,itu un ^•uu^lal ^r^•i^ueilu (^tur

ejeutplo, ^i ;e irattl tl^• ĉ ul .i ĉn^tle xhre^^a^leru ^tar,l el

^.^£lUtlflO^ q O lllf'rel'e ^il ^)ellil }lill'1`1' UU !`Ntlllil^l tl'1'llll'U,

^^ lu ulá^ ^n•áctico e, ^uiar. ĉ• jtur lu; ;i^uu: exteriure:

que indicau ]a proxinli^latl ĉlel a^;uu u Iti ĉ•n el e ĉn^tleu

de un zallorí. H;I t}ue i•rea eu ellu.;, ^^letru e^tú.

}+;n lo tocant^^ a Jo, ainllu^ exteriore.,, tu^lu.; lu.; ^l^ri-

cultol•es tienen lma eierte idea. .ullre luilu i•n lu ref^•-

renle a la vcnetaei^ín e,ltuntúnca, ^^ue .,e ^tre;eulu nlá^

exUberante allí duuile lla^ u^ua. Pi^ru e.. utlt•ulíts,

diainta que en los lerrc•nu, ^Iróxituu., : I1^; jun ĉ •u.;, I^

Ilierba borrilluera, alruna; lahiaila; ^ lu ^ranla ^uu

la, }tlantas que iuejur nu, iuili^•.In la Ilunl^•^lail tl^•1

^nelu. ^'itrubiu indi ĉ•a cumu ;i^;nu ^tu,iti^u Ia el^•^a-
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ción de vajior^^e, ^ dic•e que l^ara verlos hay quc ti-

rar.;^^ al .,uelu, ^•i^n la harhilla p^^^ada a la tierra, a

la ^alida del ;ol. (:omo ^•u^nl^rok^aciún prolione las

c•uatro re^la; •inuiente^ : Sc 6ac^e nn jlequeño pozo

^ ilíndrico, de unu^ c•ineo liie; dc^ profundidad, y por

la nuc•he .;e ileju en .,u fundo, ^Iara la priniera prne-

ba, un ^^a.;o in^^ertido de j^lumo; para la se^unda,

otro d^^ tierra cocida ;^iara 1tI tercera, t ►n trozo de

lana, y hara la ^+uarta, unu láml^:u•a de aeeite eneen-

dida, teniendo .^iernpre enidado de, una vez colocada

la ^^rueba, tal^ar el hoyo coll leña, hojae y tierra.

Seráli ^iusitivas ;i ^^or la nlañana en^•ontraulo: ^ota^

de agaa e q el vaao de plomo, huniedad en el de

tierra, la luna inojada ,y al^a^uda la lámharx. 'Todo

esto anele o^•urrir a^^oea hluncdad qtu^ haya en la

tierra, y^i lu eitamo; aqaí e., sim^ilernente a título de

^•^n•iosidad. (^)uizá ten^au más irnl^ortanc•ia los indi-

cios de Caa,iodoro, bu^ado., en el consiante vuelo de

Ino.,cas y ulo,cJuitu; ;obre lo, hl^ares donde^ n^ayor

liumc^dad hay.

LIn bnen indicio lu teuc^mos ^^n la rál^ida fusión de

lu nieve con rt:laciún a lus terrenos colindantes, siein-

prc que todo cl .aelo Cn•e5^^nte i^t^ales condiciones

exteriores. Pero, re^^etilno^, tuda, e^tas pruebas no

indiean eantidade.; ^^rofunda, de agaa (que son la^

abundantc^s), v al^nna; ^lc^ ella.,, eomo la5 de Vitrn-

^110, Il0 Slt'^'Cn, t' q r;enel'it^, Ill ^)ara ^le(^Ue110^ ]nanCln-

liaLes.

Pai•a ter^uinar ealnu., a indi^•^u• al^nuu; ^•a,o, tí^ii-

co^ de a^ua: ,;ui^terránea; que ;e dan ^en nne.ara ^ia-

tria.

F.n primet• lurar tenemo: la^ re^ione, foruladas llor

órande^ ma,a; ^^aliza;, ru^^a; ilulx^rnlcuble:, l^ero qlle,

debido a las mncha: ^rietu^ que ^^re^entan, dejan ^^a-

sar el aoua de la Ilu^^ia a^u interior, x^^tuando <°n

ciel•to modo eomo nna ^i^ante,ra ea^onja. (:umo el

ESQUEMA DE UN VALLE SIMETRICC'

IDibujo de «La tierra p suz aPuas ocultas».)
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agua lleva siempre algo de CO:; en disolución, éste

hace algo solublcs las calizas, y de esta forma, las

grietas y lisuras de la roca van haciéndose mayores

y se pueden originar grandes bolsadas o ríos subte-

rráneos de nxucbos kilómetros dc lonáitud. Casi to-

das las cavernas de los terrcnos calizos íueron origi-

nadas por estos ríos. El construir un pozo en estos

parajes es bastante difícil, por lo poco probable que

es el tropezar con un río subterráneo; pero si las ca-

lizas se interrumpen por una falla o vallonada ero-

siva se pueden originar manantiales potentísimos, co-

mo ocurre en Vaucluse (Fraucia), donde al pie de un

acantilado calizo de 200 metros de altura brota un

caudal de 700 m.' Como ejemplos españoles tenemos

Ia fuente de Fontibre, nacimiento del Ebro; el naci-

xniento del Arederra, en la sierra Urbasa; el manan-

tial de Vaznxediano, con 1.900 litros por segundo, y
otros muchos.

Un caso típico es el de mucbos pueblos del páramo

castcllano, situados en las laderas de las vaguadas y

cuya situación se debe a la existencia en dicbo luaar

de fuentes uaturales originadas en el eontacto de

calizas pontienses permeables con margas impermea-

bles (fig. 2).

También en Castilla, y principalmente en la Tie-

rra de Campos, se da tux caso típico de aguas subte-

rráneas, a veces muy profundas y que estáu acunxu-

ladas en enormes lentejones de arena introducidos en

E_i arcilla impernxeable. EI agua llega y se acumula

c n ellos, porque por alguna parte la arena aflora a

i:^ superficie, ori^inando así la cuenca ae recepcióu.

Son bastante frecue^ntes en EspaxSa las aguas sub-

:^!vean en ]os río5 de valle amplio y aluvial, y se

c°iginan por filtraciones del mismo río en los mate-

ricxles que forman su lecho. Sin embargo, se pueden

c._contrar aguas cíe esta clase en lugares por donde

ya no corre ningxín río, como acontece en el paseo

^nadrileño de la Castellana, antiñuo valle de un pe-

quexio torrente y boy rclleno pur arcniscaa. Si nos

fijamos en la ligura 4 nos daremos cuenta en se^ttida

Inve^^tiguciLn con el péndulo sobre un plano. (Dibujo

de «Nociones prácticas de Radiostesia».)

,fel porqué de estas aguas : el antiguo lecho de mar-

^as imperxneables, de forma de artesa, almaccna las

Iluvias filtradaa de 1a.5 areniscas y dan oriren a uu

nxanto freático que corre dc los Nuevos Miui^terio:

.; Legazpi.

Con e^tos ejemplos no; podemos dar cuenta de lo

coinplejo y variado qnc es en nucstx•a patria cl pro-

hlema de las a^;nas subtcrrúcua>.

Pruyccto de galería para ]a búsqneda y captura de a€ua.

(Dibujo de «La tierra y sus aguas ocultas».)
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EI subarriendu c^ siu ĉ ple ĉueute el uuevu arrenda-
miento que el arreudatario hace de la cusa arrendada.

Exige, por tanto, todos los requisitos de este último

contrato, y muy especialmente el pago de un precio

cierto, elemento esencial del contrato de arriendo.

Ahora bien, la Ley de Arrendamientos de predio^

rústicos vigente, al igual que la mayoría de las legis-

laciones extranjeras, miran con gran desconfianza y

recelo el subarriendo, y ello en atención a diversas

razones, ya sea porque la relación de arrendamiento

presupone una segura confianza personal, pues que

cl arrendador, cuando cede su finca para el cultivo,

ticne muy en cuenta las condiciones del que 1 ĉ a de

ser su arrendatario, no siendo justo, por otra parte,

que éste pueda disponer librementc a favor de ter-

cero del predio que no le pertenece, o bien, y ésta

es la razón que se ha tenído principalmentc en cuen-

ta por el legislador, porque en la práctica originab^ĉ
grandes abusos sin justificación alguna por parte del

arrendatario-subarrendador, que se lucraba así no so-

lamente del producto de unos bienes que no le per-

tenecían, sino del traba jo y la fatiga de labradores

modestos que se veían precisados a recibir las tie-

rras a precios sumamente abusivos. Caso típico, que

^^or sí solo j ĉutifiearí^ĉ esta prohibi ĉ •ión impue.sta por

la Ley, es el siguiente, que en la tri^te realidad dc la

vida agraria se ba dado con nu poca fre^cuencia : eu

cierta región, cuyo nombre no haec al caso, dos se-

tiores de fortunas respectiva, que sobrepasaban el par

^de milloncejos, eonstituyeron tu ĉa especie de socie-

dad, cuyo fin era arrendar por largos plazos fincas

ge^neralmente pertenecientes a títulos o adinerados

residentes en Madrid y con sendas administracione;

en la región. Los asociados encontraban tado géncro

de facilidades, pues pagaban bien e incluso adelan-

taban las rentas. Ue esta manera se hacían con rPS-

petable ntímero de hectáreas obtenidas en condicio-

ues sólo a ellos asequibles y, por tanto, remunerado-

ras, y el negocio era formidable cuando comenzaban

a subarrendar lotes, ĉ uia veces a pagar en dinero,

otras en especie, con óptimas ganancias y sin quiebra

posible, pues el labrador te^nía quc acudir a ellos,

que eran los disfrtrtadores de más de la mitad de la^;

tierras de labor. Y se podía preguntar :^ es human^^

esto? ^A esto había de quedar reducido el contrato

arrendaticio, que nació en Roma bajo los auspicios

de la buena fe?

Sin duda atendiendo a estas gravcs razones, y sin
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desconocer que el subarriendo en ciertos casos podía

cumplir una función económica y social digna de es-

tima, como sucedía en el supuesto de modestos agri-

cultores que no tenían capacidad para arrendar fin-

cas de importancia y de esta forma podían alcanzar

la explotación de alguna parcela de la misma, obte-

niendo así beneficios que en otro caso no hubieran

podido percibir, la Ley prohibe con carácter general

y en absoluto el contrato de subarriendo. Dice tex-

tualmente el artículo 4.° de la Ley de Arrrendamien-

tos Rústicos, de 15 de marzo de 1935, vigente sobre

e7 particular :«Quedan prohibidos los subarriendos

de fincas rústicas.» Ahora bien, la prohibición, comu

de orden público que es, obliga tanto al arrendador

como al subarrendador, sin que pueda ser burlada

por pacto en contrario, que la Ley prohibe (artícu-

lo l.°). O dioho en otros términos : que es inválido

el pacto por el cual el propietario de la finca autu-

rizase el subarriendo, y si el subarrendatario, fun-

dado en la autorización, subarrienda, sa podrá ver

desahuciado, junto con el subarrendatario, de la finca,

ello, claro está, sin perjuicio de 1a acción de daños

que en todo caso podría dirigir independientemente

contra el arrendador, que, faltando a su pala'bra, le

desalojaba de la finca por realizar un acto que él

mismo autorizó.

Por otra parte conviene advertir que dentro de

la palabra subarriendo se quiere significar cualquier

traspaso de la finca que sustituya el uso directo a quP

está obligado el arrendatario por el indirecto de un

tercero en el disfnite (sentencia 5 de diciembre de

1946). Quedan, por tanto, comprendidos dentro de la

mentada prohibición legal, y podrían originar en su

caso la acción de lanzamiento, la cesión, o sea ]a

transmisión total por el arrendatario de los dereeho.^

y obligaciones dimanantes de su contrato de arrenda-

miento, el cul.tivo en aparcería, que, aunque jw^ídi-

camente no es subarriendo por cuanto el arrendata-

rio no cede el uso de la cosa, puesto que sigue sien•

do cultivador directo, de acuerdo con el artículo 4^3

de la vigente Ley, está equiparado al subarriendo,

a los efectos de desahucio, por el artículo 28 de la

Ley, y del propio modo el gnce gratuito que se da

en el caso' de que el arrendatario ceda a uno de sus

amigos o familiares el derecho de disfrutar el fundu

arrendado, pero sin pagar renta ni emolumento al-

guno, y asimismo la explotación de la finca en socie•

dad, por cuanto se introduce una nueva personalidad

distinta tie la del arrendatario, a quien el propietariu

cedió el uso de su finca.

Mas cabe preguntar : ^Es hasta tal punto riguros^c

1a Ley que no permite en ningún caso el subarrien-

do, aun por causas muy justificadas? El Tribunal Su-

premo ha tenido ocasión de pronunciarse en un su-

puesto de fuerza mayor en que circunstancialmente ^•

por causas totalmente extrañas al arrendatario habíau

desaparecido los elementos necesarios al cultivo, que

el arrendatario pretendía recuperar, resolviendo en

el sentido de que en tal caso sería váli^do y lícito el

subarriendo. Lo mismo cabe decir respecto del con-

trato ^de mandato o empleo en que el arrendatario

no realiza materialmente las operaciones de cultivo,

pues a ello no está por la Ley obligado, siendo indi-

ferente la forma en que realice sus trabajos, bien por

sí mismo o por sus familiares, por servidores o asala-

riados, etc., etc. Ahora bien, es preeiso advertir que

en la práctica se observa que la malicia carece de

fronteras para burlar la Ley y engañar al J uez, que

es su órgano genuino de aplicación, disfrazándose rl

contrato de subarriendo con la alegación de que el

tercero cultiva las fincas por cuenta y encargo del

arrendatario, incluso haciendo figurar un verdadero

contrato de trabajo. En tal evento, los Tribunales de

Justicia, que deben escudriñar la realidad del casu,

estimarán la simulación y decretarán la nulidad del

subarriendo, con la consiguiente expulsión de sub-

arrendador y subarrendatario.

Además, la prohibición legal, dado los términoa

absolutos en que se manifiesta, se presta, a no du-

dar, a simulaciones y frau^des. Así, el señor Pérez,

propietario, arrienda en escritura pública sus fincas

a García, con quien previamente se puso de acuerdo.

García cede parte de ellas, mediante contrato escrito

o verbal, a otros (subarrendatarios), que en cualquier

momento se verán despedidos, a voluntad del propie-

tario. El acuerdo de Pérez y García como acto inter-

no es sumamente difícil probarlo. No obstante, el

subarrendatario, desconocedor, con fundamento, del

carácter de subarrendador de la persona con quien

contrató, puede pedir la devolución de las rentas sa-

tisfechas, sin obligación de devolver los frutos perci-

bidos, todo ello por aplicación de lo dishuesto en

los artículos 1.306 y siguientes del Código Civil.

Y, por último, una cuestión de tipo práctico. ^Se

debe demandar también al subarrendatario? A tal

pregunta se debe responder en el sentido de que nu

es obligado ni procedente, según reiterada doctrirna

jurisprudencial del Tribunal Supremo, que se deman-

de también al subarrendatario, ya que la sentencia

dictada contra el ,arrendatario es eficaz y obliga a

todas aquellas personas que de él traen causa como

subarrendatario, cesionarios, precaristas, etc. Quede

para otra ocasión el estudio de ciertos subarriendos

permitidos por el legislador.
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Comercio y regulación cle productosa gropecuarios
Normas para la elaboración y distribución

de harinas y pan
En el Boletín Uf icial del Esta-

do del día 14 de agosto de 1950
se publica la circular número 752
de la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes fecha 4
del mismo mes.

Durante la presente caxnpaxia ^c
emplearán en panificación las ha-
rinas de trigo, centeno, escaña y
maíz. La mezcla de las harinas de
centeno, escaña y maíz con la de
trigo se realizará cuando sea pre-
ciso, atendiendo a que la calidad
del pan procedente de dicha mez-
cla no se altere sensiblemente en
relación con el procedente de ha-
rina de trigo pura, a cuyo efecto
el porcentaje xuáximo admisible
de centeno, escaña y m a í z será,
respectivamente, del 10 por 100
para los dos primeros y el 5 por
1.00 para, el último.

En caso de excepción, estos por-
centajes podrán ser modificados,
previa la debida autorización de
esta Comisaría General de Abas-
tecimicntos. Cuando fuese necesa-
río llevar a efecto las mezclas, es-
ta obligación afectará por igual a
todas las provincias, b i e n s e a n
praductoras, alibles o deficitarias.

En toda Espafa, las fábricas de
harinas molturarán 1 o s distintus
c e r e a 1 e s panificables separada-
mente y con los rendimientos que
se determinan.

Diohas harinas serán envasadas
también separadamente y de una
manera obligatoria en sacos pre-
cintados, q u e llevarán etiquetas,
en las que debe constar el nom-
bre de la fábrica, el del propie-
tario o razón social, localidad en
que está enclavada aquélla, cereal
del que procede la harina, peso
neto, tanto por ciento de extrac-
ción y fecha en que fué envasada.
La forma, tamaño y color de las
etiquetas será determinada por el
Servicio. Nacional del Trigo.

Las mezclas de las distintas ha-
rinas se llevarán a efecto en las
panaderías, y la industria pana-
dera será la responsable de la ho-
mogeneidad y del cumplimiento
de los yorcentajes de mezclas sc-
ñalados en el artículo anterior.

Se establecen los siguientes ren-
dimientos en kilogramos de haa•i-
na y subproductos de molinería
por cada 100 kilogramos de cereal
panificable comercial que conten-
ga un máximo del 3 por 100 de
impurezas y un promedio de lnx-
medad del 12 por 100 :
'1'rigos duros y re-

cios ... _ 86 % 14 Kg.
Aragón y simila-

res... . _ 85 % 14 Kg.
Candeales y simi-

lares .. 84 % 16 Kg.
Rojos y bastos 83 % 17 Kg.
Centeno . . _ . 75 % 25 Kg.
Escafia .. . 60 % 14 Kg.

La molturación de maíz, si cs
argentino, tipo plata, se realizará
obteniendo de cada cien kilogra-
mos de maíz comercial, con un
grado de pureza del 3 por 100,
60 kilogramos de harina, 20 kilo-
gramos de sémola y 19 kilogramos
de salvado. Si el maíz cs de pro-
ducción nacional, en razón a con-
tener mayor y diverso grado dc
Ixumedad natural, s e g ú n sea su
origen de regiones de Norte a Sur..
las extracciones de lxarina y sé-
mola serán iguales a las del maíz
argentino, pero el producido de
salvados oscilará entre 15 y 18 ki-
logramos para cada cien de gra-
no, cuyo porcentaje fijo en cada
provincia lo señalará la Delega-
ción Nacional del Trigo, a pro-
puesta de su Jefe provincial y a
instancias del Sindicato Provincial
de Cereales.

Si se estimase que el trigo, ceu-

teno xnaíz y escaña no reúnen las
condiciones norn.iales establecidas
en e1 párrafo primero de este ar-
tículo, el comprador de este ce-
real podrá dirigirse a la Jefatura
Provincial del Servicio Nacional
del Trigo para que, a la vista de
las nmestras remitidas por el Jefe
de Almacén del mismo, se deter-
mine por el citado organismo pro-
vincial las deducciones que proce-
dan en los rendimientos, dando
cuenta a esta Comisaría a efectos
de contabilidad.

Las muestras a que se bace re-
ferencia en el párrafo anterior se
tomarán a presencia del Jefe de
Almacén en forma reglamentaria,
remitiendo u n a de ellas, junta-
mente con un ejemplar del acta
que al efecto se levante, a la Je-
fatura Provincial del Servicio Na-
cional del Trigo, oLra quedará de-
positada en la Jefatura de Alma-
cén y la tercera se entregará al
fabricante.

Si hubiese discrepancia e n t r e
las J efaturas Provinciales del Ser-
vicio Nacional del Trigo y el fa-
bricante, aquélla cometerá el caso
a la Jefatura Agronómica de la
provincia, la cual resolvet•á sobre
el particular, sin ttlterior recurso.

El germen del trigo deberá ser
envasado separadamente en las fá-
brieas de harina y quedará a di.-
posición de esta Comisaría Gene-
ral, que lo adjudicará a aquellos
laboratorios que lo soliciten, para
la obtención del aceite de germeu,
fuente de la vitamina E. El so-
brante no destinado a este fin se
adjudicará por esta Comisaría Ge-
neral como restos de limpia.

Quedan terminantemente probi-
bidas las modificaciones de estos
rendimientos en harina y ĉnbpru-
ductos de molinería. Si la calidad
de los trigos diera lugar (dentro
de las condiciones fijadas en la
presente circular para trigos y ha-
rinas) a rendimientos superiores a
los fijados en el anterior cuadro,
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el f.abricante vendrá obligado a
declararlo, precisamente en sub-
productos de molinería, en 1 u s
partes correspondientes al Servi-
cio Nacional del Trigo.

De acuerdo con la Orden del
Ministerio de Agricultura de fecha
29 de julio del año actual (Bole-

tín O f icial del Estado número 217,

de fecha 5 de agosto), la defini-
ción y composición de la harina
de tr•igo del 84 por 100 de rendi-
miento es la siguiente :

Deberá entenderse por harina
de trigo del 84 por 100 de rendi-
miento al producto de la moliu-
ración de trigo (previa separación
de impurezas en operaciones de
limpia y complementarias de las
fábricas de harina) con el grado
de extracción necesario para ob-
tener el expresado producto de 84
por 100 sobre la base del trigo co-
mercial.

Resultará suave al t a c t o, corr
«cuerpo», de tonalidad b 1 a n c o-
amarillenta o gris clara, de olor y
sabor agradables, sin resabios de
rancidez, moho, acidez, amargor
ni francamente dulce, y con nrí-
nima presencia de tegumentos de
trigo, visibles tan sólo en forma
de «puntitos» pardos diseminados.

La citada harina deberá conte-
ner, como máximo, el 15 por 100
de humedad, del 17 al 43 por 100
de gluten húmedo, de 6,5 a 14,5
por 100 de gluten seco ; de 1 a
1,25 por 100 de cenizas (referid<xs
a materia seca), menos de 0,3 pcn•
100 de cenizas insolubles al áeido
clorhídrico al 10 por 100 (referi-
das a materia seca), de 4 a 6 por
100 de residuos sobre cedazo me-
tálico número 120 (45 hilos por
centímetro lineal, luz de malla,
139 micras) recogido al extraer el
gluten, menos de 1 por 100 de ce-
lulosa, y acidez no superior a 0,3
por 100 expresada en ácido lácti-
co y referida a materia seca.

Esta composición de la harina
del 84 por 100 de rendimiento se
puede conseguir con los trigos co-
merciales cuyo contenido de irn-
purezas no rebase el 5 por 100.

Las harinas que presenten sín-
tomas de fermentación en el mo-
menio de recepción de la mercarr-
cía experimeutarán ima reducción
del 10 por 100 de su valor, can
cargo al fabricante que las elabo-
ró, que se ingresará en la Caja

de Compensación de la provincia
consumidora.

Si el grado de abastecimiento de
la provincia consumidora lo per-
mite, serán devueltas las referidas
harinas para su canje por el fa-
bricante, siendo de su cuenta los
gastos que este Servicio origine.

Los fabricantes que reincidan en
la elaboración de harinas que ex•
perimente fermentación o demo-
ren el cumplimiento de lo estable-
cido en el párrafo anterior serán
sancionados por e s t a Comisaría

General con la retirada de los cu-
pos de cereales, para lo cual este
organismo dará las órdenes opor-
tunas al S e r v i c i o Nacional del
Trigo.

Las harinas de centeno, escaña
y maíz, con los rendimientos es-
tablecidos en el artículo cuarto,
deberán contener como máximo el
15 por 100 de humedad. En cuan-
to a cenizas (referidas a materia
seca), las de centeno, e s c a ñ a y
maíz no podrán rebasar el 1,5 por
100.

Concesión de reservas de cereales panificables

En el «Boletín Oficial del Es-
tado» del día 15 de agosto de 1950
se publica un Decreto del Minis-
terio de Agricultura, fecha 10 del
mismo mes, por el que se dispo-
ne que las fechas inicial y final
para la formalización de las re-
servas por excedentes de cereales
panificables fijadas por el párrafo
tercero del artículo cuarto del De-
creto de 28 de abril de 1950, que-
dan rectificadas en el sentido de
poderse conceder dichas reservas
desde el día 1 de septiembre de

Normas sobre azúcar y pulpa de remolacha
la campaña 1950-51

1950, y de establecerse como fe-
chas de finalización de su vigen-
cia las de 30 de junio de 1951 0
de 31 de diciembre ^del mismo
año, a elección del beneficiario.

El precio del salvado, fijado cn

70 pesetas el quintal métrico por

el artículo 12 del mismo Decre-

to, queda rectificado, cifrándose

en 100 pesetas el quintal métri-

co para mercancía sana, seca y

limpia, sin envase, sobre almacén

del Servicio Nacional del Triga.

En el Boletín Oficial del Esta-

do del día 15 de agosto de 1950
se publica la circular número 753
de la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, fecha
4 del mismo mes, por la que se
dispone que dicho organismo con-
tinuará inteviniendo toda la pra-
ducción de azúcar que se obtenga
en la campaña 1950-51. Para el
transporte del azúcar será necesa-
ria la guía única de circulación.

T o d a s las fábricas azucareras
quedan obligadas a remitir a esta
Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, en el pla-
zo más breve posible, relación to-
talizada, en la que se haga corrs-
tar: contratos concertados con los
agricultores y superficies contrata-
das, detallando total de hectáreas
que han de sembrarse de remola-
cha, independiente, las de secano
y regadío, y separadamente 1 a s
que se destinan para consumo de
boca, de las que se apliquen re-

para

servas concedidas al amparo de la
circular• número 736 de esta Co-
misaría General.

Los excesos de producción sobre
las cantidades contratadas se en-
tregarán precisamente a las Azu-
careras con las que los cultivado-
res tengan establecido el oportuno
contrato, si bien por dichas fábri-
cas deberá darse cuenta a esta Co-
misaría General de las cantidades
de remolacha no contratadas que
adquieran de los agricultores.

Irrdependientemente de ello, to-
das las fábricas tienen la obliga-
ción de dar cuenta a esta Comisa-
ría General de toda infracción de
contrato que determine menor en-
trega de lo pactado, debiendo in-
coarse por la Inspeeción General
de este Centro el oportuno expe-
diente en averiguación de las cau-
sas que motivaron la merma.

Todas las fábricas de azúcar de-
berán comprar cuanta remolaeha
y caña les presenten los cultiva-
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dores. Asimismo quedan obligados
los cultivadores a entregar toda la
remolacha azucarera y caña pro-
ducida para la fabricación de azú-
car, advirtiéndoles que la resisten-
cia en el cumplimiento de estos
extremos s e r á considerada como
desobediencia grave y sancionada
con arreglo a las disposiciones vi-
gentes.

Todas las f.ábricas deberán, an-
tes de comenzar la campaña, re-
mitir a esta Comisaría General re-
lación de 1 a s cantidades de las
distintas variedades de azúcar que
proyecten obtener durante aqué-
Ila, lo que comunicarán con una
antelación de quince días, como
mínimo, a la fecha de comienzo
de la misma. Estos datos tendrán
carácter presupuestario, y su fina-
lidad es conocer en todo momen-
to el plan de trabajo de cada es-
tablecimiento fabril.

Telegráficamente comunicarán
las fechas de comienzo y termina-
ción de la campa"na.

Las fábricas azucareras deberáu
adoptar las medidas necesarias a
fin de obtener la mayor cantidad
posible de azúcar blanquilla _de
99,8 por 100 de polarización. El
azúcar terciada que contenga nre-
nos del 90 por 100 de polariza-
ción habrá de refundirse.

Las distintas fábricas remitirán
a este Centro, bien sea por quin-
cenas o por los períodos de tiem-
po en que cada una lo tenga es-
tablecido, una certificación, en la
que se haga ronstar los datos si-
guientes : Remolacha molturada,
su polarización y materia seca in-
soluble; clases de azrícares pro•
ducidas, cantidad y polarización
de cada una de las mismas ; can-
tidad de melaza y su polarización ;
cantidad de pulpa, su polariza-
ción al salir de la batería de difa-
sores ; aguas residuales y su pola-
rización ; cantidad de espumas de
carbonatación y su polarización,
y pérdidas indeterminadas. Asi-

mismo especificarán c u a 1 q u i e r
anormalidad que pudiera deducir-
se de los datos reflejados o cual-
quier incidencia que pudiera sur•
gir en la elaboración del azúcar.

Las fábricas de azúcar de caña
vienen obligadas igualmente a re-
mitir a este organismo análogas
certificaciones a la detallada en
el párrafo anterior.

En el momento en que cada fá-
brica tenga conocimiento del re-
sultado de la refundición de pro-
ductos de la campaña anterior, lo
hará constar en la certificación co-
rrespondiente a esa fecha, deta-
llando cantidad de productos a r^e-
fundir y polarización de los mis-
mos.

A1 final de campaña declararán
cuantos productos, granzas, barre-
duras, etc., queden para refundir
en la campaña siguiente. Asimis-
mo remitirán acta levantada pur
el Interventor de Aduanas, en la
que se haga constar las cantidades

tos y Transportes, a la vista de los
datos de producción de cada una
de las fábricas azucareras, fijará
los rendimientos reales a cada una
de éstas.

De conformidad con lo dispue^-
to en el apartado séptimo de la
Orden de la Presidencia del Gu-
bierno de 13 de marzo de 1950, y
teniendo en cuenta el precio base
fijado en el apartado primero de
la Orden de 30 de junio del mis-
mo año, se fijan a continuación
los de las distintas clases de azú-
car que regirán durante la cam-
paiia 1950-51 :

Terciadu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Blanquillo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Granulado especial para leche condensada ...
Pilé ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ...
Cortadillo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Estuclrado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

de productos no comerciales ob-
tenidos.

E n 1 a última cer•tificación d e
trabajo declararán la cantidad de
pulpa seca obtenida y su hume-
dad. El rendimiento de ésta debc-
rá ser, como mínimo, para las fá-
bricas del Norte, de 52 kilogramos
por tonelada de remolacha, con
una humedad del 12 por 100, y
para las fábricas del Sur, de 48 ki-
logramos por tonelada de remola-
cha, con la misma humedad.

A fin de no demorar la entrega
de azúcar a los reservistas, que se-
rá total o pareial, según lo permi-
tan las disponibilidades, esta Co-
misaría General fijará los rendi-
mientos convencionales p a r a las
distintas fábricas, q u e serán los
que a continuación se citan :

Para las fábricas situadas en las
provincias d e Sevilla, Córdoba,
Málaga, Granada, Almería y Ma-
drid, el rendimiento que se fija
será el del 11 por 100.

Para las situadas en las provin-
cias de Lérida, Huesca, Zaragoza,
Teruel y Logroño, el 12 por 100.

Finalmente, para las enclavadas
en Navarra, Alava, Burgos, Palen-
cia, Válladolid, Zamora, León y
Oviedo, el rendimiento que se fija
es el de un 13^ por 100.

Los rendimientos indicados ser-
virán de base para la liquidación
total a los reservistas.

A1 final de la campaña, la Co-
misaria C^e^era] de Abastecimien-

Andalucía Resto de Fspaño

7,69 7,29
7, 74 7, 34
7,89 7,49
8,17 7,54
9,49 9,09

13,25 12,85

En 1 o s anteriores precios van

incluídos el valor del envase, así

como los impuestos, y se entien-
den a pie de fábrica o sobre va-

gón origen.

Los residuos de azúcar cortadi-
llo obtenidos en los talleres de es-
tuchar se venderán a 10,40 pese-
tas kilogramo neto en los encla-
vados en Andalucía, y a 10 pese-
tas kilogramo neto para el reato
de España. Ambos precios se en-
tenderán para mercancía a granel.

Las Juntas Provinciales de Pre-

cios, partiendo de los fijados en
la presente Circular, remitirán a
esta Comisaría General propuestas
de precio oficial de venta de aztí-

car. Una para las calidades «blan-
quillo» y «pilé», conjuntamente, y
otra para «terciado», si se propo-
ne un precio inferior al de 1 a ^
otras dos. De las calidades de azú-
car no citadas en este párrafo no
se remitirán propuestas de precio
oficial.

Los márgenes comerciales apli-
cables serán ó,45 y 0.60 pesetas
kilogramo para almacenistas y de-
tallistas, respectivamente.

El precio de la pulpa de remu-
lacha será el de 450 pesetas la to-
nelada neta a pie de fábrica o so-
bre vagón origen, según disponc
la Orden de 13 de marzo del co-
rriente año. EI margen de benefi-
cio a aplicar será el del 20 por
100 para toda clase de intermedia-
rios.
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Los rendimientos a que se alu-
den en el artículo sexto de la pre-
sente circular servirán ta m b ié n
para la fijación del precio del azú-

car para la campaña siguiente, de
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo tercero de la citada Orden
de la Presidencia del Gobierno,
de 13 de marzo de 1950.

Se prohibe la molturación de
caña de .azúear para el aprovecha-
miento re su jugo en la obtención
de mie] de caña o aguardiente de
caña, a excepción «^para la miel
de caña» de aquellos casos expre-
samente autorizados por el Minia-
terio de Industria y Comercio.

Las distintas fábricas azucareras
remitirán directamente a la Direc-
ción Técnica de e s t a Comisaría
General el parte de fabricación en
la forma que se indica en el ur-
tículo quinto, con objeto de, a la
vista de dichos datos, contabilizar
el azúcar producido en la quin-
cena.

Independientemente^ d e e 110 ,
^nensualmente enviarán un parte
de existecias de azúcar en alma-
c.én, con indicación de las órdenes
de suministro servidas y las que
quedan perudientes, a fin de que
por esta Comisaría General pue-
da activarse su salida.

Dichos partes serán con arreglo
al modelo anexo mímero l.

A p a r t i r del comienzo de la
campaña, trimestralmente, es de-
cir, los días 30 de septiembre, 31
de diciembre, 31 de marzo y 30 de
junio, deberán remitir las fábri-
cas azucareras certificación acre-
ditativa de las existencias en fá-
brica correspondientes al trime^-
tre finalizado, así como de las exis-
tericias disponibles y órdenes pen-
dientes de suministro, con arreglo
al modelo consignado en el anexu
número 2.

La Comisaría General de Abas-
tetecimientos y Transportes, a la
vista del volumen de azúcar pro-
ducido, acordará la distribucicín
más conveniente.

Antes del comienzo de la cam-
paña azucarera, de acuerdo con la
producción probable de aztícar y
las necesidades de consumo, se
formulará por la Dirección Téc-
nica el correspondiente presupue^-
to, en el que se incluirán tanto los
cupos que hayan de asignarse pa-
ra las atenciones de boca c^mo ]os

que correspondan a las distintas
industrias.

En tanto continúan las actuales
circunstancias, laa cantidades de
aziícar que se entregarán a los cul-
tivadores de remolacha se fijan en
las siguientes :

a) A todos los cultivadores que
entreguen menor cantidad de re-
molacha que la contratada se les
concederá medio kilo de azúcar
por tonelada entregada hasta un
total máximo de 50 kilos. En caso
de que la reducción de la entrega
de remolacha sea por c a u s a de
fuerza mayor, probada documen-
talmente ante esta Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos, se ]e
podrán entregar hasta 74 kilos de
azúcar.

b) A todo el que entregue ma-
yor o igual cantidad de la contra-
tada se le concederá un kilo de
a z ú c a r por tonelada entregada
hasta un máximo de 100 kilos.

c) El cultivador que no haya
celebrado previo contrato con la
fábrica azucarera no tendrá dere-
cho a percibir ninguna cantidad
de azúcar por la remolacha que
entregue.

d) El cultivador que produzca
semilla de remolacha para las en-
tidades eoncesionarias percibirá
un kilo y medio de azúcar por
cada cien kilos de semilla entre-
gada, equivalente a una tonelada
de remolacha, hasta un total rná-
ximo de 150 kilos, acreditándose
dioho extremo por certificado que
expida la fábrica azucarera a la
que haya efectua^do la entrega.

A los cultivadores acogidos a
los beneficios de reserva de pro-
ductos alimenticios para transfor-
maciones industriales y con^amo
de boca se les reconocerán los de-
rechos establecidos en los ^aparta-
dos a) y b) del presente artículo,
hasta un máximo de 25 y 50 ki-
logramos, respectivamente, siem-
pre y cuando sean de cuenta del
industrial, a cuyos efectos se car-
gará en presupuesto con cargo al
20 por 100 de reserva que queda

Los cultivadores de caña de
azúcar disfrutarán de los mismos
beneficios establecidos para los de
remolacha, si bien la cantidad que
percibirán será la de un kilo de
azúcar por tonelada de caña eu-
tregada,

Las peticiones de azúcar que
pudieran corresponder a los cul-
tivadores, tanto de caña como de
remolacha, serán formuladas a es-
ta Comisaría General por las dis-
tintas fábricas azucareras, en re-
lación nominal y por duplicado,
agrupándose en 1 o s diferentes
apartados en que están compren-
didos, debiendo ser remitida^ a
través de las Delegaciones Provin-
ciales de Abastecimientos y Trans.
portes, debidamente informadas
por éstas.

Los derechos que a los agricul-
tores conceden los artículos ante-
riores p o d r á n hacerse efectivo^
mediante entregas parciales, según
las sucesivas liquidaciones quc ^e
les ajusten en fábrica por las can-
tidades de remolacha que vayan
entregando, debiendo justificarse
posteriormente la legalidad de
aquellas entregas ante esta Comi-

saría General.
Para llevar a efecto lo dispues-

to en el párrafo anterior por las
fábricas azucareras, podrá solici-
tarse, en el momento oportuno, la
adjudicación de ima cantidad de
azúcar a cuenta, que no podrá es-
ceder de la equivalente al 50 por
100 del total que tenga calculado,
entregándose a los cultivadores a
razón de mPdio kilo por tonela-
da de remolacha entregada y com.
pletándose posteriormente la dife-
rencia que resulte.

Los obreros fijos, personal téc-
nico y administrativo de las azu-
careras, tendrán derecho en con-
cepto de reserva a doce kiloa de
azúcar anuales por cada individuo
de la familia que conviva con él.

Para los obreros eventuales la
reserva será de seis kilos por per-
sona y campaña.

El Consejo de Administración
de cada Azucarera tendrá derecho
a la percepción en concepto de
reserva de doce kilos por persona
y campaña, si bien las personas
que pertenezcan al Consejo de Ad-
ministración de varias Azucareras
sólo podrán percibir la reserva
por una de ellas, a elección del
interesado.

También será de aplicación pa-
ra los obreros fijos lo dispuesto
en el artículo anterior sobre en-
tr^ga a cuenta, a cuyos efectos de-
berán las empresas azucareras so-
licitar a Comisaría General se les
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expida la oportuna orden, contra
fábrica, por una cantidad que no
exceda de la mitad de la que en
total haya de corresponder a los
mismos.

Los beneficios expresados en el
presente artículo serán también
extensivos ^para el personal de laa
Alcoholeras que al mismo tiempo
sean fábricas azucareras y se en-
cuentren enclavadas una y otra in-
dustria dentro del mismo recinio.

Se declaran intervenidas todas
las existencias de pulpa seca de
remolacha para la campaña dP
1950-51, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo primero
de la Orden de la Presidencia dPl
C'Tobieruo de fecha 13 de marzo de
1950, debiéndose observar las nor-
mas que se indican Pn los artícu-
los siguientes.

No po^drá circular ni admitirse
facturación de pulpa seca dP re-
molacha que no vaya acompañada
de la guía correspondiente, expe-
dida por la Delegación de Abas-
tecimientos y Transportes dP la
provincia dondP esté enclavada la
fábrica azucarPra que efectúe la
remesa, Pxigiéndose igual requisi-
to para la circttlación y tran^por-

te del polvo dc pulpa que se ob-
tenga en cada nna de ellae, cuvas
existencias no podrán exceder del
5^por 100 de la total producción
de pulpa, y sólo serán admitidas
en poder de las Azucareras por
ser residuos de fabricación, y no
en el de particulares a los efectos
de expedición de guías.

El polvo de pulpa puede ser
vendido por las azucareras a los
ganaderos para el consumo dP. su

ganado en los puntos de su resi-
dencia, no pudiendo en ningún
momento solicitar su reexpedición
a otras localidades ni hacer ce-
^ión del mismo.

Queda terminantemente prohi-
bido a las fábricas azucareras el
suministro de pulpa en fresco. La
totalidad de la que obtenga se rc-
ducirá a pulpa seca y se distribui-
rá con sujeción a las norma^ que
más adelante se determinan.

Las cantidades que correspunde
tivadores reservistas por cada to-
nelada métrica de remolacha en-
percibir a los cultivadores y cul-
tregada seI•á de 20 kilogramos de
pulpa seca, disponiendo los intP-
resados de .un plazo que no podrá

exceder de treinta días, contados
a partir de la fecha respectiva pa-
ra la retirada de los cupos que
de ésta les corresponda, enten-
diéndose renuncian a dichos dere-
chas quienes no lo ejercitaren en
el plazo que se señala.

Los cultivadores retirarán la
pulpa que les corresponda en en-
vases propios, o de la fábrica, a
su elección, deduciéndose, en el
primero de los casos, del importe
de la pulpa seca el valor del sa-
qnerío.

Una vez transcurrido el plazo
fijado para la retira^da de un cupu
o parte de él sin que el beneficia-
rio hubiese realizado gestión al-
guna para su financiación, las fá•
bricas azucareras vendrán obliga-
das a proponer su anulación a es-
ta Comisaría General, que proce•
derá a la redistribución de la mer-
cancía Pn la forma quP Ponsidere
más convr^nientP.

Campaña arrocera 1950-51

En el Boletín Of icial del Esta-
do del día 17 de agosto de 1950
se publica una Orden conjunta dr^
los Ministerios de Industria y Cu-
mercio y de Agricultura, fecha 10
del mismo mes, por la que se deja
en libertad de precio, comercio y
circulación e] arroz blanco y los
subproductos obtenidos en su ela-
boración.

La calidad del arroz blancu a
disposición de la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos v Trans-
portes será la de «corrienten, con
un porcentaje de medianos com-
prendido entrP e1 6 y el 8 por 100.

A1 el•ecto de haeer posible por
parte de la Cooperativa Nacional
del Arroz el cumplimiento de las
obligaciones antes indicadas, todo
agricultor arrocero entregará obli-
gatoriamente toda la cantidad de
arroz cáscara que recolecte a la
Federación Sindical de Agriculto-
res Arroceros de España, para que
ésta, a su vez, lo ponga a disposi-
ción de la Coo^perativa Nacional
del Arroz con objeto de qlle or-
dene su elaboracicín entre toda ^a
industria integrada en la Federa-
ción de Industriales e]aboradores
de arroz de España,

F,I arroz cáscara deberá circular
con conduce expedido por la Fe-
deración Sindical de Agricultorea
Arroceros de España.

Será también obligatoria la en-
trega a la Federación dP Agricul-
tores Arroc.eros del arroz cáscara
procedente de los contratos sus-
critos al amparo de las disposicio-
nes sobre reservas de productos
alimenticios p a r a transformacio-
nes industriales y consumo de bu-
ca. La Cooperativa Nacional del
Arroz procederá al cum^plimient^^
de las adjudicaciones que como
consecuencia de las mismas auto-
rizará la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes.

La Cooperativa N a c i o n a 1 dPl
Arroz abonará a los agricultores
el precio fijo de 2,50 pesPtas kilu
por el arroz cáscara puesto sobrP
granero de agricultor, que éstos
han de entregar obligatoriamente
a través de la Federación Sindical
de Agricultores Arroceros de E,-
paña, para las atenciones de la
Comisaría G e n e r a 1 de Abasteci.
mientos señaladas en el artículo
segundo de esta disposición y pa-
ra los contratos sobre reservas a
que se refiere el artículo sexto. El
excedente del :^rroz cárcara que
s o b r e el anterior entreguen los
agricultores a la Federación po-
drá ser abonado por la Coopera-
tiva Nacional del Arroz a los agri-
CIIItOI'PS al preC10 que libremente
couvengan ambas partes, pero no
inferior al de 2,50 pesetas ki]o.

En PI caso de que algún agri-
cultor no se conformara c o n el
precio que se le ofrezca podrá rP-
cabar de la Cooperativa Nacional
del Arroz que se IP facilite e.l arroz
blanco correspondiente al cáscara
excedente que haya entregado a
d i c h a Cooperativa, abonando el
importe que por los gastos correa-
pondan para venderlo el interesa-

do librementP.
Los precios que regirán para el

arroz blanco a disposición de la
Comisaría General de Abasteci-
ntientos y Transportes serán los
siguientes :

a) El destinado a F.conomatos
preferentes, Ejércitos y destinos
varios, el de 3,95 pesetas el kilo
sobre vagón o muelle origen y con
envases.

b) El destinado a reservistas de
prodtlctos alimenticios para trans-
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formaciones industriales y conau-
mo de boca, el re 3,95 pesetas el
kilo sobre pie molino y con en-
vase.

E1 arroz blanco apto para uso
de boca se destinará a esta finalí-
dad, quedando prahibido el quc
,e le dé otro empleo, salvo lo pro-
ducido por reservistas de produc-
tos alimenticios para transforma-
ciones industriales y consurno de
boca. E1 no apto para dicho uso,
p r e v i o dictamen de la Estación
Arrocera de Sueca, se podrá des-
tinar a usos industriales o alimen-
tación del ganado.

Los subproductos derivados dc.
la elaboración del arroz blanco
que la (:ooperativa Nacional del
Arroz debe poner a disposición de
esta Comisaría quedarán también
de libre disposición de la citada
Cooperativa.

La entrega de arroz cáscara se
hará sobre granero del productor
o sobre era, conforme el produc-
tor lo e s t i m e más conveniente.
En este Iíltimo caso, el precio del
arroz sufrirá la variación que se
acuerde libremente con la Fede-
ración S i n d i c a 1 de Agricultores

^ Arroceros. En caso de no haber
acuerdo se retirará el arroz de1
granero del agricultor al preciu
señalado.

La Cooperativa Nacional d e 1
Arroz, una vez cumplidas con esta
Comisaría General las obligacio-
nes emanadas del artículo segun-
do, tanto en cantidad como en ca-
lidad y tiempo, podrá establecer,
sin perjuicio de lo dispuesto res-
pecto a]a posibilidad por parte
del agricultor de vPnder libremen-
te el arroz blanco, y en relación
con sus cooperadores, los conve-
nios que estimen pertinentes dP
mutuo acuerdo para el comercio
y venta del arroz blanco libre quP

el agI'ICUlt01' Ilo estime convenien-
te vender directamente, y la reti-
rada del arroz cáscara excedente,
con arreglo a s u s posibilidadPs
económicas y de almacenamiento.

Podrán dedicarse al comercio
del arroz blanco los actuales al-
macenistas de legumbres secas y
cereales-sin sujeción a cupos o
coeficientes-, 1 a s Hermandades
de Labradores, Cooperativas legal-
mente reconocidas y cuantas per-
sonas naturale ĉ o jurídicas deseen
ejercitarlo, siémpre y cuando se
ajusten a las disposiciones legales
de tipo mercantil o fiscal actual-
mente Pn vigor.

Los productores de arroz cásca-

ra podrán reservarse para atencio-

nes de la próxima siembre las can-

tidades que estime necesarias.

El arroz cáscara circulará con
el conduce expedido por la Fe-
deración Sindical de Agricultores
Arroceros de España.

El arroz blanco distribuído por
la Comisaría General circulará con
la guía única.

E1 arroz blanco correspondiente
a los cupos excedentes de arroz
cáscara circulará libremente s i n
guía rínica de circulación ni con-
dncPS ^ docnmentos análogos.

En el Boletí.n Oficial del Esta-
do del día 23 de agoato de 1950 se
publica la circrilar número 755 de
la Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, fecha 17
del mismo mes, complementaria
de la Orden anterior.

En la próxima campaña 1950-51
la Cooperativa Nacional del Arroz
pondrá a disposición de la Comi-
saría General de Abastecimientos
y Transportes la cantidad de se-
tenta y cinco millones de kilos de
arroz blanco para atender las r ►e-
cesidades normales de Economa-
tos preferentes, Ejércitos, contra•
tos suscritos de reservas sobre pro.
ductos alimenticios para transfor-
macionPS industriales y constuno
de boca y para aquellas atencio-
nes especialP, que se considerr^n
necesarias.

Al efectu de hacer posible por
parte de la Cooperativa Nacional
del Arroz el c•umplimiento de. las
obligaciones indicadas, todo agri-
cultor arrocero entregará obliga-
toriamente t o d a la cantidad de
arroz cáscara que recolecte a la
Federación Sindical de Agriculto-
res Arroceros de Esparia, para que
ésta, a su vez, lo ponga a disposi-
ción de la Cooperativa Nacion^tl
del Arroz.

C o m o cousecuencia de lo ex-
puesto será también obligatoria la
entrega a la Federación Sindical
de Agricultores A r r o c e r o s del
a r r o z eáseara procedente de los
contratos suscritos al amparo de
]as disposiciones sobre reservas de
productos alimenticios para trans-
formaciones industriales y cpnsu-
mo de boca.

Campaña pasera 1950-51

En el Rrrletín Oficial del Esta-
clu del día 20 de agcw^to dP 1950
se publica una nrden del MiniS-
terio de Agricnlttu•a, fPCha 7 drl
mismo mes, por la cual se man-
tien en vigor para la campaña de

1950-51 las mismas uormas q u e
ban regido para el desarrollo de
la campalia pasera 1949-50, según
(^rden dc PAtP MinistPrio dP fPCha
27 dP julio de ]949.

GRANJA EL CANCHAL
HOYO DE MANZANARES (Madrid )

GANADERIAS DE VACUNO Y AVICOLA
DIPLOMADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

S^m^ntal^^ s^l^cfot d^ panado vocuno, proe^d^n-
t^^ d• h^mbras d• producción r^plstrada ^n lot
Ilbroa p^n^alógtco^ d• la Dir^cetón G^n^rot

Misl de romero, cantusso y fomillo

Oficinas: ARDEMANS, 11. - M A D R I D
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EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
VIÑA Y DEL VINO

Se ha celebrado en Atenas el
VI Congreso Internacional de 1a
Viña y del Vino. Espaiia ba es-
tado representada en el m i s m u
p o r u n a Delegación, de la que
formaban parte don Ela^dio Asen-
sio V'illa, ,Iefe de la Sección de
Relaciones Agronómicas con el ex_
tranjero ; don G o n z a 1 o Fernán-
dez de Bobadilla y Ragel, Inge-
niero de la Estación de Viticultu-
ra y Enología de .Jerez de la Fron-
tera, y don Eladio Morales Frail^^,
Agregado agrónomo a la Legación
de España en Atenas. Fueron pre-
sentados inuy interesantes trabajo^
por los Ingenieros señores Marci-
]la Arrazola (q. e. p. d.), Martínez
Zaporta, Fernández de Bobadilla,
Ruiz Castro, Rueda Ferrer, Fed^^-_
cby, Xandri e Hidalgo Fernández-
Cano. La Ponencia lnternacion2l
sobre «Definición de vinos especia-
les» fué confiada al ilustrísimo se-
iior don Cristóbal Mestre Artigas.
El día 24 de agosto, y antes de la
inanguración del Congreso, se re-

unió la 30 Sesión plenaria del Offi-
ce brternational du Vin, bajo la
presidencia. del Barón Le Roy, •y
en ella se bizo el elogio de la per-
sonalidad del recientemente falle-
cido profesor Marcilla Arrazola,
que cra titular de una de las Vi-
cepresidencias d e 1 O. I. V. Las
emocionadas palabras de'1 Barón
Le Roy fueron escucbadas por to-
dos los asistentes puestos en pie.
El se^5or Asensio, en nombre de
la Delegación espaiiola, agradeció
al se^ior Presidente las manifesta-
ciones de pésame por la mnerte
del eminente hombre de ciencia
espaiiol, y después ^de los ^asimtos
de trámite se procedió a la elec-
ción de n u e v o Comité directivo
del O. I. V. A propuesta del .Iefe
de la Delegación griego, profesor
Brimbas, se votó, p o r unanimi-
dad, la continuación del Comité
actual, en el que España t i e n e
asignada una Vicepresidencia.

El día 25 de agosto, y en la sa-
la de fiestas de la Universidad de

Atenas, tuvo efecto la sesión de
apertura de] VI Congreso Interna-
cional de la Viña y del Vino. Pre-
si^dieron el .Tefe del Gobierno grie-
go, ^señor Venizelos, y el Ministro
de Agrictiltura, seiior Avero£ El
primero de ellos pronnnció un dis-
cnrso de bienvenida, al que con-
testaron los .Iefes de las Delega-
ciones de Francia, Italia, Alema-
nia, Portugal, Suiza, Luxemburgo,
Turquía, Chile y Delegado obser-
vador de ]a F. A. O. F.n nombre
de la Delegación española habló
el seiior Asensio Villa, quien hizo
presente al Gobierno griego y a la
Presidencia del Congreso el senti-
miento ron que el excelentísimo
señor Ministro de Agricultura de
España, don Carlos Rein, que ha-
bía sido invitado al Congreso, en
unión de los Ministros de Agri-
cultura de Italia, Francia y Portu-
gal, se había visto imposibilitado
de asistir por retenerle en Esparia
los deberes de su cargo.

Fué nombrado el Comité elecU-
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^[omento d<^ dar ^•uenta en el VI ('ungreso Internacional de la Viiia y^ del Vi^no del
falle^•imiento d ĉ^l titĉ I ĉ io Ingeniero don duan Marc•illa. VicePresidente de la Oflcina

lart^^rua^•iuna.l del Vino.

tivo dcl Congreso, nna dc cuya.,
VicP^^rc•sidPncias sc ^•onfiricí a Es-
patia y qac ocupó el ,cñor Ascnsio
Villa.

L o s trabajo; s e divid^ieron e n
dos scc•cione,, nua de las cnales se
ocu^pó dc las poncncias y comani-
cacioncs de índolc t^^cnica v cien-
tífica, y la otra, dc lu, de caráctcr
cconó ĉnico. F.n la primcra de ellas
interviuo con g r a n M•illantez v
acierto cl setior Fernández de Bo-
badilla, t é c n i c o d e reeonocido

prestigio en los medios internacio-
nales.

Las conclusiones aprobadas en
el Congreso se darán a conocer Pn
breve, v ronviene resaltar la ex-
tensión •con que se debatió el tema
de la actnal crisis y snbconsumo,
^ que trae como consecnencia la
inquietud que en todos los medios
vitivinícolas nnmdiales se siente
por el porvenir de la viticultura.

E1 mismo día de la inaugura-
ción, y en el Palacio de 7appeion,

la explotación de plantas medicinales en Holanda
EL cultivo dc planta, medicina-

lea v arotuúticas uo cs nuevo eu
Holanda, pero no se convirtiú en
una rarna importantc de la horti-
caltara hasta hace pocos a ĉios. En
1935 se inició tuia accicín oficial
dirigida a estndiar las po,ibilida-
des que ofrecía su desarrollo ; se
dedicó partic•nlar atcnçión al acre-
centamiento de los ele^mentos ac-
tivos en la; divcrsas plantas, así
como tambión a la inFluencia ejer-
cida por cl tratamicnto de seca-
do sobrc la rrni,ervación del pro-
ducto.

Al finalizar la tíltima guerra se
consideró que era el m o m e n t o
propicio para exte^nder los culti-
vos. Las investigaciones se halla-
ban muy avanzadas y se disponía
de semillas y plantas dc alta ca-
lidad y de personal con prepara-
ción adecnada para dar consejo e
información cficaccs a los cnltiva-

dores ; gracias a ese material y
con la ayada que significaba la ex_
periencia y conocimiento de 1 o s
campesinos holandeses fué posible
proceder a la realizaeión del pro-
yecto.

La adquisición de las secadoras
uecesarias, diseñadas s e g tí n los
principios más modernos, presentó
ciertas dificultades, debido a su
elevado costo ; pero bien pronto
se halló la solución de organizar cl
secado sobre b a s e s rooperativas,
que ofi•ecen, entre otras, la venta-
ja de obtener abundantes partidas
de una misma calidad. Las tres
cooperativas que funcionan ,al pre-
sente utilizan igual tipo de seea-
dora y trabajan de acuerdo con
prescripciones idénticas.

También las ventas se realizan
en forma cooperativa, y están a
c•argo c^e las c^o5 cooperativas agrí-

tuvo lugar una Exposición de Vi-
nos de la mayoría de los países
asistentes, con degustación de los
mismos. España concurrió con va-
rios tipos de vinos de Jerez, que
tuvieron un éxito extraordinario
entre los asistentes.

Se visitaron en la isla de Creta
las instalaciones de exportación de
uva del puerto de Heraklion y los
parrales verdaderamente notables

de Archanai ; en el Peloponeso se
recorrió la r e g i ó n de Corinto y
Pyrgos, donde e s t á instalado el
Instituto de la Pasa y los vitiedos
y lugares de desecación de la uva.
En todas partes fueron recibidos
los congresistas con una extrema

cordialidad.
El Congreso dió por terminadas

sus tareas el día ? de septiembre,
habiéndose fijado, en principio,
Italia como sede del VII Congre-
so Internacional, que se remtirá
en 1953.

Han concurrido a este VI Con-
greso Internacional los siguientes

países : Alemania, Argelia, Chile,
Chipre, Espatia, Francia, Grecia,
Israel, Italia, Luxemburgo, Ma-
rruecos, P a í s e s Rajos, Portunal,
Suiza, Siria, Ttínez, Turquía y Yu-
goslavia, habiendo enviado obser-
vadores la F. A. O. y Africa del
Sur. En total, 22 naciones con sc-
tenta y seis delegados.

colas más importantes de compra-
venta.

La Escuela de Agricnlttn•a Ex-
perimental de Buitenpost se en-
c a r g a de proveer las semillas y
plantas necesarias. Las cooperati-
vas, por su parte, cnentan con sn
propio campo de e^nsavo, en don-
de se llevan a cabo pruebas ten•
dientes a determinar cuáles s o n
las especies más apropiadas para
cada región. En la, instalaciones
de secado se examinan los produc-
tos y se rechazan los que no satis-
facen las exigencias impuestas. Fi-
nali•r.ada la operación, se procede
a un tíltimo examen para determi-
nar el contenido de principios ac-
tivos. .Si bien aún no existe una
fiscalización oficial regular de es-
te tipo de exportación, todas las
partidas que se ofre.cen han de ir
provistas de un certificado acredi-
tativo de la calidad de la mercaxt-
cía, de acuerdo con un análisis hc-
cho por una cntidad.
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Homenoje a la memoria de D. Rafael ^anini
En la ciudad de Requena ha te-

nido lugar un homenaje a la me-
moria del que fué ilustre Ingenie-
ro Agrónomo don Rafael J anini,
fallecido el año 1948. Presidió di-
cho acto el excelentísimo señor Mi-
nistro de Agi•icultura, don Carlos
Rein ; el ilustrísimo señor Subse-
cretario d e 1 Departamento, d o n
Emilio Lamo de Espinas ; las au-
toridades provinciales y locales,
numerosos Ingenieros que se des-
plazaron desde diversos puntos del
país y el vecindario d^e .Requena
en masa.

Comenzó el homenaje con una
^nisa rezada en sufragio del pre-
claro valenciano. Después se tras-
ladaron el Ministro y sus acompa-
nantes a la plaza de García Mora-
to, donde se ha erigido el monu-
mento que perpetúa al prestigioso
agrónomo. El Alcalde de Requ^^-
na dirigió unas palabras de salu-
tación y bienvenida. A continua-

ción, el señor López Caldés expu-
so la ímproba labor realizada por
el Señor .lanini en pro de la agri-
cultura.

El ilustrísimo señor Subsecreta-
rio de Agricultura glosó la v i d a
ejem^plar del homenajea^do y elo-
gió la labor técnica que viene des-
arrollando el Cuerpo de Ingenie-
ros Agrónomos.

Por último, el excelentísimo se-
ñor Ministro nnanifestó su alegrí.a
al presidir un acto en el que con

absoluta unanimidad es reconoci-
da por técnicos y agricultores la
deuda de gratitud que todos tie-
nen c o n el laborioso ingeniero,

que dedicó su vida a mejorar la
agricultura. Exaltó la categoría de
Janini como técnico, como patrio-

ta y como hombre de corazón. Fe-
licitó a la Comisión organizadora
y al Ayuntamiento de Requena y

pidió un aplauso para el ilustrc,
desaparecido en la persona de su
hijo, allí presente.

Tanto el Ministro como los au-
teriores oradores fueron entusiás-
ticamente aplaudidos por la enor-

me concurrencia, y se terminó tan
emocionante acto con el descubri-
miento de la estatua, obra del es-

cultor Díaz Pintado, y que se ha
colocado frente al edificio de la
Estación Enológica, de la que el

señor Janini fué Director durante
muchos años.

AGRIGULTURA, que a raíz de su
fallecimiento dió cuenta en un ar-

tículo de nuestro colaborador se-
ñor Carrión de la enorme labor
llevada a cabo por don Rafael Ja-

nini, se asocia de todo corazón a
tan merecido c o m o justo home-
naje.

Tipos de seleccionadoras de semillas
La necesidad hondísima en to-

do el mundo de semillas de todas
clases e 1 e v a la demanda de las
mismas constantemente, s i e n d u
una buena inversión la producción
de las mismas, especialmente de
aquellas que escasean, como pra-
tenses y forrajeras, de ]as que en
España es difícil encontrar sufi-
ciente cantidad, dado que, en ge-
neral, c a d a agricultor pretende
bastarse a sí mismo, siendo a es-
tos efectos típico el caso de la ve-
za, que dentro y en varios merca-
dos extranjeros, especialmente el
alemán, es demandada en grandes
cantidades.

La producción de estas semillas
puede estar o no unida a su co-
mercialización, q u e comprende
limpieza, separación de especies,
clasificación, envasado y empaque-
tado, transporte y situación en ma-
nos del consumidor. Precisamente
son las primeras fases las que sue-
len dificultar que el merca^do se
halle abastecido ; pero h o y lo,
constructores han realizado una se.
rie de máquinas que resuelven la
mayor parte de los problemas que
a esto se refieren, incluso uniendo
varios tipos de ella para Ilegar a
una completa instalación normali-
zadora de la semilla de que se tra-
te, en la cual se tiene en cuenta
la maquinaria necesaria en fun-
ción de los fines y rendimientns
deseados ; la construcción preciaa
para situarlas de manera raeional,
generalmente haciendo recorrer a
la semilla caminos descendentes,
y, por último, detalles constructi-
vos, como transporte interior y al•
macenaje de la semilla, elimina-
ción del polvo, iluminación, des-
infección de granos, etc., etc.

Los constructores, especiahneu-
te los americanos, ofrecen al pro-
d u c t o r de semillas instalaciones
que varían desde rendimientos de
400 kgs. por hora hasta 5.000 kgs.,
siendo, en general, las g r a n d e s

unidades especialmente diseñadas
para tratar cereales.

Para estos últimos las máquinas
más comunes comprcnden : Lim-
piadores separadores formados por
zarandas y ventiladores con adita-
mentos, como cepillos limpiado^es
de las zarandas, aspiradores del
grano, ete. ; máquinas por desin-
fectar con insecticidas o fungicidas
en polvo los granos; cilindros cla-
sificadores ultrarrápidos; colecto_
res de polvo, a d e m á s de otros
equipos especiales, c o m o criba,
rotatorias, catadoras - clasificada-
ras, bandas transportadoras incli-
nadas que acttían como separado-
ras.

Para otras semillas hay disetia-
dos e q u i p o s especiales, algunus
muy ingeniosos, entre los que se
pueden citar :

Separador magnético Purex, es_
pecial para eliminar de las semi-
llas de trébol las de cúscula y de
llantén ; pera ello las semillas se
mezclan con limaduras muy finas
de hierro y algo humedecidas, a
las cuales se adhieren las semillas
rugosas, ásperas, pelosas, irregula_
res o rotas; la mezcla se pasa a
través de un potente campo mag-
nético, que separa de nuevo las
limaduras de hierro con las semi-
llas extrañas.

El selector de trébol Dossor con-
siste en un transportador de cinta
de terciopelo inclinada, que eleva
las semillas partidas y las de ma-
las ^hierbas, mientras que las de
trébol ruedan hacia la parte infe-
rior.

Los ingenieros agrónomos, a la
vista de los catálogos y descripcio-

nes de la maquinaria, pueden pla-
near las construcciones racionales
para acomo^dar tan diverso mate-
rial, proveyendo de medios auxi-
liares que permiten eliminar prác-
ticamente la mano de obra, ya que
hasta el envasado puede^ realizar-
se mecánicamente.
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Fertilización por ias hojas
Los estudios de Fisiología Vege-

tal realizados en los últimos años
han puesto de manifiesto que el

p^apel de las hojas en una planta
no se limitaba a los conocidos fc-
nómenos de «asimilación clorofi-
liana», «respiración» y «transpira-
ción» , sino q u e Cambién podían
tener dichos órganos ima impor-
tante intervención en la nutrición
mineral. Y así se ha comprobado
que 1 o s denominados «oligo-ele-
mentos» (como los compuestos de
cobre, de manganeso, de cine, et-
c^étera) son más fácilmente asimi-
lados y con mayor rapidez por las
hojas que por las raíces.

Se pensó en seguida en la posi-
bilidad de abonar por las hojas,
no solamente con estos «elementos
raros», sino también con los más
esenciales para la vida vegetal, y
se intentó pulverizar oon líquidos
cuya riqueza en nitrógeno fuera
suficie.nte para incorporar este fer.
tilizante en forma práctica y cuan-
tía eficaz a la planta. Habían de
utilizarse compuestos nitrogenados
que no resultasen cáusticos para
el follaje (como lo son las solucio_

nes de nitratos y de sul£ato amó-
nico), y se recurrió a la «urea»,
cuya riqueza en nitrógeno viene a

ser del 46 por 100, y se vió que
las aplicaciones hech:as a base de
e s t e fertilizante (principalmente
en la Universidad norteamericana

de Cornell) tuvieron eompleto éxi-

to y el nitrógeno era absorbido

por la planta a las pocas horas dc.
la pulverización.

En los frutales se han consegui-
do aumentos notables de produc-

ción con estos tratamiento, y pue-
den emplearse asimismo para rne-
jorar la nutrición de tantas sufri-

das plantas «urbanas» que surgen
en nuestras calles y paseos, de esos
pequeiios redondeles perforados al

asfalto o al cemento, y a las que
difícilmente llegan los elementos
fertilizantes que necesitan.

En los Estados Unidos se en-
cuentran ya en el mercado produo-
tos a base de «urean, que en al-
gunas especialidades va mezclada
con un insecticida, para poder si-
multáneamente tratar una plaga y
abonar la vegetación.

COBERTIZOS PREFABRICADOS
Es acusada la falta de suficien-

tes medios de explotación en nu-
merosas fincas, y entre ellos ocu-
pan lugar preeminente las cons-
trucciones, cuya superficie es to-
talmente insuficiente.

Aliviaría algo esta dificultad,
mejorándose la conservación de
aperos, máquinas, carros, henos,
etcétera, la construcción de sim-
ples cobertizos, utilizando la mo-
derna técnica del empleo de ele-
mentos prefabricados, que el in-
dustrial podría ofrecer a un pre-
cio más bajo, incluyendo hasta el
transporte hasta el lugar en que
se ha de edificar, que el fabricar-
los a pie de obra o construir con
otros materiales, que en el caso
de cobertizos pueden ser pies de-
rechos de madera, pilares de la-
drillo, columnas de hormigón, es-
tructuras metálicas, armaduras de
madera o hierro, enlatados, cu-
biertas de teja, pizarras o chapas,
etcétera.

Quizá las ventajas de más valor

de los elementos prefabricados se
encuentren en que el industrial,
por razones de su espec,ialización
y del lugar de su establecimiento,
utilice materiales de primera ca-
didad como arenas lavadas, mez-
clas homogéneas y equilibradas y
aun técnicas mejoradas como el
bormigón vibrado o tensado, apar-
te de que la fabricación en serie,
una vez conseguida una normali-
zación de los elementos prefabri-
dados, reduce mucho los gastos
de producción.

Los cobertizos, por su simplici-
dad, se prestan extraordinaria-
mente a la unificación de tipos de
elementos constrttctivos de hormi-
gón armado, que se pueden redu-
cir a :

1) Pilares de sección cuadrada
cuya armadura sobresale de ]os
extremos por su unión con ci-

mientos y carrera de coronación.
2) Vigas armadas de sección I

de alas desiguales como carreras
de coronación, sujetas a los pila-

res, mediante las armaduras do-
bladas sobre su almu y totnadas
con mortero de hormigón.

3) Vigas de seceióu trapecial,
con las que se constituyen las ar-
maduras, cogidas en sus extremos
con mortero de hormigón y uti-
lizando como tirantes redondos de
hierro de diámetro adecuado.

4) Correas de hormigón arma-
do de sección trapecial.

5) Placas de hormigón de bor-
des levantados que for^nan la cu-
bierta.

6) Cubre-juntas dc: hormigóu
que recubren los pares y las jun-
tas de placas, segtín la línea de
máxima pendiente.

La inventiva de cada fabrican-
te da diversas soluciones a los de-
talles y t é c n ic a s constructivas,
que llevan a disponer de coberti-
zos de duraeión ilimitada y cuyo
coste, salvo detcrminadas excep-
ciones, puede ser el 1- 20 por
100 más bajo q^ie los hangares le-
vantados con medios ordinarios.

Movimiento de
personal

1^IGliN1EROS AGFtONOMOS

Ascensos.-A Consejero lnspector

general, el ilustrísimo scñur ^lon Luis
J3urgos í1 igueredo; a lugcnicro •jcfc
de primera clase, don José Ramón

García de Angulo Romero; a Ingenie-
ro primero, don Fer•nando Ivisón Sán-
chez Romate y don José Mar'ía lile°na
Hernández; e ingresan en el Cuerpo

cumo Ingenieros se^undos, don An-
drés María ltevuelta García, don Joaé

.lesús Cremades Cepa ,y don Joa<ltún

Llcó Vañó.

Pases a Stcperrru^ne^rarius. - llon

Francisco dc la Ia ucnte de ]a (^^ámara,

^lon Angel Morales 1^'raile y don Cle-

mente Sánchcz 'Purres.

P«ses a S^up^ei^nu7^terarius era activo.
Don Ramón Fcrnández Cahezudo, don

Antonio González Miravallcs y don

'Pomás Avcllá Vivcs.

F'allecim^eii^lo.-E1 excetentísitno se-

^ior don Juan Marcilla Arrazola.
[ieingreso.-Don Santiabo Sanchiz

Ycydró. ^

Uestzrtios.-A la IĉsLaci6n Exper•i-

mental Agrícola de Palencia, don Leo-

poldo Escudero Vitoriano, y ►otno re-

sultado de Concurso Ingeniero-Direc-

tor de la Estación de Viticultura y
Enología de Reu^, <i don Frnesto Mon-
tiel dcl Ccrro.
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L A C A N A B R A V A
En el trópico africano apareee

en casi todos los claros que el cul-
tivo abandona una gramínea inva-
sora, de alto porte, pues llega has-
ta cinco metros en los buenos sue-
los, y que es conocida por muchí-
simos nombres : entre los españo-
les de Guinea, como «ca.tia bra-
va» ; en el lenguaje pichinglis de
la c o s t a guineana se denomina
«elephant-grass» ; los bubis la de-
nominan «araraho» y «mebola»;
los pamues, «eson», e inte^rnacio-
nalmente el apelativo más usual es
«pasto de Napier», que correspon-
de al científico Pcnnisetum purpu-
reum Scham, una gramínea de !^
tt•ibu de los paniceas, que tienc
tm gran porvcnir por muchas ra-
zones.

A continuación se reproduce la
ficha fitotécnica de la planta, se-
gún datos del Ingeniero J. Nosti :

Origen.-Africa trapical. Comu-
nísimo y espontáneo en Guinea.

Habit¢t.^uelos arcillosos-limo-
sos o aluviales profundos, secos o
frescos, incluso en formaciones ri-
parias dlusas ; buena iluminación.

Cultivo en la Colonia.-En la
finca «Gaesa» y «Potrero de Mo-
ka».

Fenología. - Multiplicación por
estacas de cuatro-seis nudos, tro-
zos de raíces o setnillas para for-

mar densos cañaverales, que en
Guinea no pasan de cinco metros
de altura en las zonas bajas y de
dos metros en las zonas altas; es
invasora de los terreno,5 abandona-
dos por el cultivo, pero que nu
se hallen excesivamente degrada-
dos, ocupando grandes extensio-
nes en Balachá, Santa Isabel, etc.
l+a difícil dc desarraigar, no des-
apareciendo por el simple chapeo,
mientras que pastadas directanteu-
te por el ganado vacuno, ^al caho
de dos años o atín menos, desapu-
rece. La planta tiene un vigoro^u
sistema radicnlar, g r a n defensor
del suelo; los tallos son numero^í-
simos en cada pie, frecuentemen-
te ntás de 30; las hojas son lar-
gas y de bordes cortantes, que gus-
tan al vacuno atín más quc las de
ntaíz, y las semillas son produci-
das en panículas, que no se for-
man si se riega heriódicamente.
Es planta que soporta muy bicn
la estación seca. Pueden darse cn
buenas condiciones de fertilidad y
humedad hasta cinco cortes anua-
les, con producciones superiorc; a
los 75.000 kilogramos dc matcria
verde por hectárea y ario.

Su^ utilidades, además de tener
un altísimo v a 1 o r forra jero, sou
numerosas. Sus bubis utilizan la
infusión de las hujas y tallos co-
mo diuréticas, contra la anuria.

Es ttn magnífico restaurador de
la fertilida^d de los depauperados
suelos tropicales, y en este senti-
do es un gran elemento coloniza-
dor en Uganda, donde tres atios de
cobertera con esta gramínea per-
miten tma restauración suficiente
para iniciar cnltivos de «comida^,.

Su denao y trazante sistema ra-
dicular es un aliado poderoso dcl
in^enicro arrónomo en la 1 u c b_ ĉ
^^outra la ero.,ión cn Africa, dou-
de 1 o s suelos forestalc^, dcspués
de apeado el mantu arbóreo, es
rápidamente dilapidado, cspecixl-
m^•nte en los sueloa muy pcndien-
tf'ti.

Los americanos han introducido
cou gran éxito la pLinta cn Ha-
way en un intcnto de hallar fo-
rrajcs baratos, lo cual conseguirán
una vez resuelto el problema de la
reoolección y eusilado, en c u y o
campo ya han obtenido c^xitos pro.
metedores, reduciendo 1 o s gasto^
de recolección efectuudos cou lo^
métodos ordinarios cn más dc uu
50 por 100.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

ARBOLES FRUTALDS, FURESTA-

LES Y SEMILLAS. Loreuzo S a u r a.

Plaza Berenguer IV y avenida de :os

Mártires, 18. ^LERIDA.

C . i . A .
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

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

•S E V I L l A
SUCURSALES:

MADRID: BARCELONA:

A 1 c a 1 á, 3 2. Rembla de Cataluña, 17

SEGUROS AGRICOLAS QUE PRACTICA LA COMPAIQIA CON GRAN ES-
PECIALIZACION :

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

ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LA AGRICULTURA (desde

1N►EÑDIOS DE COSECHAS.

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

VIL, AUTOMOVILES, TRANSPORTES, DOMESTICO, RO-
TURAS, DIVERSOS.

443
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ENTIDAD CONCESIONARIA DEL ESTADO PARA LA PRODUCCION EN LA
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CEREALES Y LEGUMBRES

Maíz. - A fines de a g o s t o se
practicaba la recolección en Cádiz
y Huelva, encontrándose bastante
avanzada en esta última provincia.
Los rendimientos eran buenos en
ella, y en Cádiz, solamente en re-
gadío. Por aquellas fechas se ini-
ciaba la operación en Málaga y
Murcia. Con carácter general di-
remos que la sequía crónica que
venimos padeciendo ha determina-
do que en secano los rendimien-
tos sean de medianos a malos ; en
cambio, en r e g a d í o suelen ser
aceptables, como, por ejemplo, su-
cede en Granada, Málaga, Lérida
y lVavarra, entre otras provincias.

F.n Sevilla, Vizcaya y La Coru-
ña hay buena coseeha. Normal en
Murcia. En Gerona se perdió todo
lo de secano, salvo en la zona mon-
tañosa. En Zaragoza, los campos
de maíz están muy desiguales. En

la parte baja de Guipiízcoa hay
muy buena cosecha, y mediana en
el resto de la provincia. Buena en
Asturias, salvo en las zonas más
afectadas de falta de lluvias. Aun-
que en Lugo nació la planta mal,
se cuenta con tener buena cose-
cha. Escasea el agua de riego en
Avila, por lo cual la producción
no pasará de regular. También en
Alicante se resienten los maíces de
falta de riegos. En Pontevedra, la
cosecha es magnífica. En la costa
de Las Palmas es satisfactoria la
producción; en el resto tiene buen
aspecto, e incluso lo más tardío ha
nacido bien. Gracias a las lluvia5
veraniegas ha mejorado mucho es-
te cereal en Santander, Logroño,
Alicante (secano), Barcelona (lo
tardío) y Guipúzcoa. Se dan riegos
y cavas en Logrofio ,y Gerona. Es-
cardas en Baleares.

Arroz.-En Alicante, por falta
de agua de riego, se perdieron loa
arrozales de Carrizares. En Dolo-
res están desiguales y poco prome-
tedores. Solamente en Pego mar-
chaban normalmente.

En Murcia granó bien este ce-

real. En Tarragona se segaba a fin
de agosto, con buen rendimiento.

Se dan escardas en Baleares y
Lérida. En la p r i m e r a de estas
provincias hay falta de agua, y eiI
la segunda se ha perdido la cose-
cha en las tierras excesivamentc
salinas.

Alubias.-La cosecha de Barce-
lona no pasará de mediana por la
causa tan sabida. En Gerona, sal-
vo la montaña, puede darse por
perdida. También es mediana la
cosecha en Vizcaya y Avila. En

Guadalajara las judías han pasado
verdadera sed. En Baleares la pro-
ducción será cuatro quintas partes
de la anterior solamente. En Léri-
da hay buena cosecha, así como
en La Coruña y Lugo (a pesar de
lo mal que nació aquí). En León
es aceptable en las tardías.

En Logroño y Gerona se dan rie-
gos y cavas a las alubiares. Gra-
cias a las lluvias veraniegas mejo-
raron en Logroño y Guipúzcoa.

habores preparatorias.-Se alza.
ron los rastrojos en Jaén y Alba-
cete. También los de plantas de
regadío en Lérida. En Murcia se
l^an dado las últimas labores a]a
barbechera con dificultad por fa]-
ta de humedad. En Albacete se
llan repartido abonos. En Navarra
se ultimaron las labores prepara-
torias de la siembra.

VINEDO

Como, por desgracia, es frecuen-
te en agricultura, las buenas per^-
pectipas que en un día no lejano
ofrecía el viñedo se han desvane-
cido en gran parte, principalmen-
te por el terrible azote de la se-
quía, que afecta, s o b r e todo, a
las provincias de Córdoba, Huel-
va, Granada, M á 1 a g a, Albacete,
Murcia, Baleares, Lérida, Teruel,
Navarra, Salamanca, Burgos y Cá-
ceres. En algunas de estas provin-
cias las cepas se muestran alicaí-
das, sin vigor, con mal color de
follaje; en otras, aunque la vege-
tación parece normal, hay pocos

racimos y de fruto sumamente pe-
queño.

Por el contrario, en donde ha
h a b i d o chaparradas a fines de
agosto, las c e p a s han mejorado
considerablemente, c o m o sucedió
en Barcelona, Murcia, Logroño,
Alava y Gerona.

No han faltado las granizadas,
que ocasionaron perjuicios de ca-
rácter local en algunas provincias,
como Cuenca, siendo muy exten-
so el daño en Avila, por la tor-
menta del día 21 de agosto, que
afectó a la mitad sur de la pro-
vincia mentada.

En Huelva, a fines del pasado
mes estaban en plena recolección
de la uva de vinificación. Conti-
nuaba dicha operación en Málaga
y se había iniciado en Las Palmas,
Granada, Baleares y Castellón. En
cuanto a la uva de mesa, lia fina-
lizado la corta de racimos de mos-
catel en Valencia y continúa la re_
colección de variedades más tar-
días aquí, y en Zaragoza, Caste-
llón, Logroño, A v i 1 a y Badajoz.
En Almería se coge la uva moli-
nera y ha empezado el embarque
al extranjero. En Alicante se coge
la moscatel y la valenci, con fruto
abundante y sano.

La cosecha va a ser mediana en
Córdoba, Huelva, Sevilla, Grana-
da, Málaga, Navarra, Burgos, Pa-
lencia y Cáeeres. Contrariamente,
se cuenta con lograr una buena
producción en C á d i z, Castellón,
Tarragona, Zaragoza, Vizcaya, La
Coruña, Segovia, León, Badajoz y
Las Palmas.

En Almería y Alava hay má^ co-
secha que en el afio anterior, y al
revés en Baleares. La produccióu
es desigual en Lugo, Pontevedra,
"Lamora y Valladolid.

Hubo mucho mildiu en Scvilla.
Pontevedra y Palencia.

En La Coruña hubo bastante co-
rrimiento de fruto. En Cuenca y
B u r g o s siguieron dándose trata-
mientos.

OLIVAR

La impresión pesimista acerca

de esta cosecha se acentúa de día
en día. Los olivos están muy cas-
tigados por la sequía angustiosa
que vienen padeciendo casi conti-
nuamente en los iíltimos seis años,
y aunque la floración fué abundan-
te, el cuaje ya sólo quedó en acep-
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table. v en las xíltinxas fases o ae
está cayendo el fruto o se arruga
sin envordar. Han bastado lióeras
cbaparradas p a r a que se notase
mejoría, y si aún lloviese pronto
aljo se podría arregla la cosecba,
que va a ser, como decimos, muy
floja.

Se c u e n t a señaladamente con
producción mala en Almería, Gra-
nada (secano), Jaén, Málaáa, Al-
bacete, Alicante, Murcia y Ciudad
Real.

Mediana en Sevilla, G r a n a d a
(rebadío), Baleares, Gerona, Te-
xuel, Zaragoza, Cuenca y Badajoz.

Regulat• cn Córdoba, Loároño,
\^ avarra, Toledo, Cáceres, S a l a-
manca, Avila y Gnadalajara.

Buena solamente en L é r i d a y
Tarraaona.

En Jaén, al formarse el bueso se
contuvo algo la caída de aceitunes,
que se arruaan sin caer; tambié.n
se reoistran daixos de tormentas.
En Alicante, aunque el aspecto del
olivar es bueno, es lo cierto que
la cosecba es la menor ^que se re-
óistra en los diez últimos años. La
caída del fruto es grande en Mála-
^a, Teruel, Navarra, Salamanca,
Avila y Guadalajara. En Avila hu-
bo daxios causados por el pedrisco.
En Gerona se efectxían tratamien-
tos contra la mosca y el cicloco-
nium. Gradcos en Cádiz y Huelva.

PATATA

También este cnltivo se resiente
mucbo de la falta de ]luvias, aí'ec-
tando el daCxo especialmente a las
patatas tardías en secano. Por estc
motivo en algunas provincias ( Al-
mería, .laén, Málaea) se ba redn-
cido mucbo la superficie dedicada
a patata de segxmda cosecha, ante
la posibilidad de que se pierda
por falta de riego.

Continúa la recolección en Má-
la^a (resu^ltados normales), en Ali-
cante (zona de Villena), en Barce-
lona (comarcas de Vicb y del Va-
]lés), Gerona (de media tempora-
da, con poco rendimiento), L^^ri-
da (producción desigual en rega-
dío por m.ala nascencia y floja en
secano), Loároxio (con poca prisa
^antes la subida de1 precio y ren-
dimientos por ba jo de 1949), Gui-
púzcoa ( m a 1 resultado), Vizcaya
(mediana producción), Oviedo (la
de media temporada, con resulta-
dos medianos), Santander (produc-

ción desiyual v mediana cosecba
en. definitiva, taato para la corta
eomo t a i° a Ja zona intermedia),
Lu^o y .Pontevedra (mediana, txro-
ducciones en ambas); Avila (esca-
so rendimiento para las de se^nn-
da época y producción mediana).
H a finalizado 1 a recoJección c n
Z a r a g o z a de ]a temprana cocx
buenas producciones. En 1'avarra
también concluyó, siendo bueno e.I
rendimiento en reaadío, pero no
en s e c a n o. En Salamanca, con
buen resultado se arrancó totaí-
mente la temprana. En Segovia al
finalizar la operación se vió que
la producción era menor que la es-
perada. En Santa Cruz de Teneri-

fe la cosecha resultó bien.
La patata tardía está mal en cl

secano de Barcelona. En Lérida
nació muy mal. En Huesca si;ue
normal en el Pirineo y desi^ual en

el resto de la provincia. En ^Ce-
ruel, al^o semejante. En Zara^;oza
y Granada marcha bien. En León,
Salamanea y Valladolid la veñeta-
ción es normal; pero existen te-
mores por ]a falta de a^ua. En
Avila los patatales están re^ular
en regadío y muy mal en secano.
En Palencia tienen buen aspecto.

Todo lo eontrario en el secano de
Buráos. Mejoraron bastante en Al-
bacete y Se^ovia por las lluvias
eventuales. En Soria, buen aspe^•-
to en reñadío y mediano en seca-
no. En Guadalajara y Toledo ve-
getan mejor de lo que era de e^-
perar por la seq^uía.

En Murcia y Valencia finali^ó

1a plantación de la se^,unda épa-

ca. Continúa e s t a operación en

Alicante (patata verdette e n l a

Veaa del Se^ura), .Jaén, Málaga y

Gerona. Ha empezado últimamen_

te en Almería y Baleares.

Se dan cavas y rie^;os en Barcc-
lona. En Pontevedra v Cuenca hi-
zo mucbo daxio el mildiu. Labores
pre^paratorias en Las Palmas.

REMOLACHA

P u e d e n tenerse por repetidas
para este cultivo cuantas observa-
ciones figuran ante.riormente res-
pecto al perjudicial influjo de la
sequía, que, afectando más grave-
mente al secano, disminuye tam-
bién grandemente el caudal dispo-
nible para los rieaos. El arranque
ha terminado bace bastantes días
en la costa almeriense. Continúa

en Granada y Málaga. En J^3i;n se
practica la o^;xeración prexnakura-
mente, l^or ]as condiciones del año.
Los resultados son ^poco halagiie-
ños en estas provineias.

En LPrida s ó 1 o babrá cosecba
norxnal en rc^adío, pnra en seea-
no está medianameute. Otro tan-
to puede decirse de 1^avarra. Pru-
ducción escasa en Caenca y Gua-
dalajara. Muy desil;ual en 7,ara-
;oza, Logroxio y Seoovia. Franca-
mente mala perspectiva en Avila.
Mejoró el aspecto de los remola-
cbares en Hnesca, sobre todo en
la zona del Canal de Arabon y
Cataluxia; bastante menos en la
s u f r i d a comarca de Loa Mone-
gi•os. En S o r i a también mcjox•ó,
pero marcha retrasada la planta.
Por estar pasando ésta xnucba sed,
la cosecba en Alicante será defi-
ciente.

En "l.amora, Bur^oa y Palencia
las rexnolacbas tienen buen aspec-
to. También en Salamanca, a pe-
saa• de que existen varios fallos y
de que el anua de riego escaseu_
En Lcón, por ahora normalidad,
pero los agricultore^s no las tienen
todas consigo. Eu Valladolid ba
recobrado la planta su buen as-
pecto.

Siguen en todas las provincias
las labores ^u•opias del momento,
principalmente entre cavas y rie-
^os.

FR UTA L,ES

Se cogen en Huelva hiaos y al-
mendras c o u rendimiento varia-
ble. F,n Alrnería y Granada se aca_
bó de co^er la almendra con buen
resultado; los agrios marcban nor-
malmente en la primera de estas
provincias. Buena cosecha de hi-
^os en Málaga; regular de almen-
dra. }+^n Alicante terxninó la reco-
lccción del limcín, con mejores re-
sultados que en el axio anterior,
y lo mismo se espera para la na-
ranja. B u e n a producción de al-
rnendra, ^arrofa y fx2itales tem-
pranos. Todo el arbolado ba agra-
decido el suministro de nitró ĉeno.
Medianas cosecbas de a^rios habrá
en Castellón. En Mw•cia, produc-
ciones nornxales de alxnendra y ga-
rrofa y cosecha de añrios superior
a la normal. En Valencia, media-
ua cosecba de ^arrofa y sólo bue-
na de almendra en lae partes ba-
.las.
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FERIAS Y MERCADOS

En los mercados ñallegos Intbo
normal concurrencia en los refe-
rentes a La Corurla y Luóo, y es-
casa en las otras dos provincias,
efectuándose regular número d e

transacciones a precíos sostenidos,
excepto para el vacuno y porcino
en Pontevedra, que se cotizaron
en alza.

En Asturias, concurrencia es ĉa-
sa, no obstante lo cual hubo bas-
tantes transacciones ,quedando los
precios en ,alza. Los mercados san-
tanderinos estuvieron bastante ani-
mados, realizándose muc,bas ope-
raciones, tanto en las especies de
abasto como en asnal, con precios
invariables, excepto ptra esta úl-
tima especie, en ^que descendieron.

En las Vasconóadas, en Guipúz_
coa se suspendieron casi to^das las
ferias por la aparición de varios
focos de glosopeda. En Alava, la
concurrencia f u é escasa, excepto
en porcino de recría ; en cambio,
en Vizcaya aquélla fué mayor, si
bien las transacciones escasearon.
Precios en baja en esta tíltima hro-
viucia y sostenidos, ^alvo para el
porcino, en Alava.

Escasa concurrencia en la rerión
leonesa, particularmente de vacu-
no. El ntímero de transaeciones
fué muy reducido, y los precios se
mostraron en alza para el vacuno,
lanar y cabrío. En los mercados
salmantinos hubo abundancia de
porcino, y las transacciones fue-
ron, en óeneral, reduei^das, c o I^
precios el alza para vacuno, ca-
brío y porcino. Muy poca anima-
ción en Iamora, con cotizaciones
sin variación.

En Avila bubo asistencia esca-
sa a las ferias de El Barco y Can-
deleda, por estar declarada la fie-
bre aftosa. Transacciones reduci-
das y precios sostenidos. Otro tan-
to puede decirse de Burgos y So-
ria. En Logroi)o no se celebró la
feria de ,Soto de Cameros por fal-
ta de banado. En Santo Domingo
sólo hubo tuzos días de mercado,
por la posterior aparición de glo-
sopeda ; bastantes transacciones a
precios en alza. En Palencia no
hubo ferias ni xnercados, y en Va-

lladolid fueron suspendidos por el
estado sanitario.

En Ara^ón no hubo mercados;
en Teruel y en Zaragoza sólo se
celebraron los de banado de cer-
da. Tan sólo en Huesca tuvieron
luáar los babituales, c o n esca^a
concurrencia y poco ntímero de
transacciones, a precios sostenidoa.
En \^avarra se celebraron los mer-
cados de Irurzun, Estella, Lesaca
y San^iiesa, caracterizándose p o r
escasa concurrencia y transaccio-
nes, excepto en porcino. Los pre-
cios, en general sin variación, acu-
saron una liáera alza en los cerdos
de destete.

En 1 o s mercados catalanes la
concurrencia fué escasa y reduci-
do el n ú m e r o de transacciones.
Precios en alza en toda la re;ión,
excepto en Lérida, donde ^quedan
sin variación.

En Cuenca y Guadalajara no se
hau celebrado ferias ni mercados
durante el mes. En Ciudad Real y
en las plazas de Malagón y Villa-
rrubia la concurrencia fué esca^a
y las transacciones reducidas, con

tendeucia alcista en las cotizacio-
nes. En Madrid é s t a s quedaron
sostenidas, y en los demás la sitna-
ción es análo^a a Ciudad Real. En
Toledo, reóular número de opera-
ciones y precios sin variación.

F,n Alicante se celebraron 1 o s
mercados de Almoradí y Orihuela,
con transacciones reducidas y pre-
cios sostenidos. Precios en alza en
Castellón y sin variación en Mur-
cia y Valencia, donde se efectua-
ron regular número de ri•ansaccio-
ues.

En Extremadura tuvieron lunar
las ferias de Salvatierra, en Bada-
joz, y las de Moraleja, Valencia
de Alcántara y Miajadas, en Cáce-
res. En todas .ellas la concurrencia
fué normal y bastante crecido el
uúmero de transacciones ef.ectua-
das a precios sostenidos.

En Cádiz escasa concurrenr,ia y
poca animación, lo que también
puede decirse de Huelva y Sevilla,
babiéndose celebrado en esta úl-
tima la^ ferias de Cazalla, Estepa
y Puebla de los Infantes. En cam-
bio, en Córdoba las transacciones

fixeron numerosas en porcino. Pre-
cios sostenidos en todas las provin-
cias de Andalucía Occidental. En
Granada, conctu•rencia c., c a; a y
precios en alza.

ESTADO DE LA GANADERÍA

Aumentó el censo pecuario eu
La Coruxia y Pontevedra, y el es-
tado sanitario en to^da la reoión
galleaa es bueno, salvo aleunos fo-
cos de glosopeda en Orense ; en
cambio, en Asturias la situación
no pasa de mediaxxa, así como la
del vacuno santanderino.

En las Vasconbadas, censo so^-
tenido y sanidad regtdar, excep-
to los focos de ^losopeda decla-
cados en Guiptízcoa, de los que
también hay en León y Salaman-
ca, ^donde está el censo sin varia-
ción. En Castilla la Vieja la situa-
ción es mediana, pues bay tam-
bién bastantes casos de fiebre af-
tosa. Buen estado sanitario en Na-
varra y 7aragoza, dOIlde .itllmP.[lt0
el censo banadero; en cambio, e q
Huesca y Teruel aquél no pasa de
mediano.

PASTO^ Y FORRAJES

F;n Galicia presentan los prados
muy buen a;pecto, y la t^osecba de
beno lué excelente. En Santander
también es satisfactoria la situa-
ción y, desde luego, mejor que en

Asturiaa. En Vascongadas ha llo-
vido y el campo se ha recuperado,
ofreciendo el otoño una b u e n a
per^pectiva, igual q u e en León.
En Avila y Btn•gos es mediano el
estado de los pastos. En Loeroi)a
y Palencia éste es nxejor, y en So-
ria, en cambio, elnpeora esta si-
tuación. En Aragón sólo lo^ hasto,
de la parte pirenaica se conservan
en bnen estado. En Tarragoa y Ge-
rona éstos se xnuestran ^peor que
en las otras dos ^^^rovincias cata-
lanas; en Lérida el cuarto corte
de alfalfa dió buen rendimiento.

Salvo en Guadalajara, el estado de
los paetos en las resttntes provin-
cias de Castilla la Nucva no pasa
de me^diano. En Extremadura pre-
sentan los pastos buen aspecto. F^n
Andalucía contintía el aproveclta-
miento de las rastro•jeras ; en AI-
nxcría contintía mala impre,ión.

^47



PUBLICITAS

PREPARADO POR:

A.J. CRUZ Y C íA. S.EN C.
Prim roe p^ep^nderee d^ v ^ "A^ q W" en F+qNsPrimeroe preparsdorea de vitamina "A" p "D" en Eapaña

PODEMOS DISPONER DE UN
PRODUCTO DE GARANTIA!

Se acabaron las du-
das sobre si el aceite
que Vd. da a su ga-
nado tiene o no las
vitaminas "A" y "D"
que sus animales
necesitan tanto.

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA

ACEITE CONCENTRADO DE HIGADO DE BACALAO
•MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

APARTADO, sv - PALENCIA Regiatro D. G. Ganaderfa N,°
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MURATURIA PAR_^ EI,
PAGO DE PP^ESTAMOS DE
SIMIENTES EN LOS MONE-

GROS
En el Boletín Ofici¢Z del Est¢do

del día 15 de agosto de 1950 se publi-
ca un Decreto del Ministerio de Agri-
cultura, cuya parte dispositiva dice
asf:

Artfculo 1^ Se concede en la zona
o comarca de los Monegros, de las
provincias de Zaragoza y Huesca, y
en aquellos otros pueblos de las mis-
mas provincias y de la provincia de
Jaén, en los que las cosechas de ce-
reales panificables han sido grave-
mente dañadas por la sequía una mo-
ratoria por el plazo de un año, a pa^-
tir de 1 de octubre de 1950, para el
reintegro del importe de los présta-
mos de simientes de trigo concedidos
por el Servicio Nacional del Trigo en
la campaña agrícola de 1949-1950, de
acuerdo con lo establecido por el De-
creto de este Minisierio de 17 de ju-
nio de 1949.

Art. 2.^ El Servicio Nacional del
Trigo podrá conceder para la próxima
campaña agrícola 1950-1951 préstamos
individuales de simientre de trigo a
los agricultores trigueros de aquellas
provincias o zonas en las que a juicio
de dicho Servicio proceda por habcr
sido mermadas sus cosechas corno
consecuencia de desfavorables cir-

cunstancias meteorológicas. Los prés-

tamos serán concedidos con arreglo a

las mismas norma sgenerales estable-

cidas por el Decreto de 17 de junio

de 1949 y Orden del Ministerio de

Agricultura de 9 de julio de igual año

y con la modificación que se expresa
en el artículo siguiente.

Art. 3.^ Se modifica el artículo ter-

cero del Decreto de 17 de junio de

1949, en el sentido de que podrán ser

beneficiarios de estos préstamos los
agricultores trigueros de las zonas y

localidades a las que se haga extensi-

va la moratoria concedida por el pre-

sente Decreto, aun cuando por este

motivo tengan pendiente de liquidar
el préstamo anteriormente recibid^.
En las demás localidades en que se

acuerde la concesión de préstamos,
pero que no estén comprendidas en
la moratoria, regirá igualmente el De-
creto de 17 de junio de 1949, con la

natural salvedad de entenderse todo
referido a la campaña agrfcola si-
guiente.

Art. 4.o Queda facultado el Minis-
tro de Agricultura para dictar las dis-
posiciones complementarias y aclara-
torias que sean necesarias para el des-
arrollo del presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente De-
creto, dado en San Sebastián a 10 de

agosto de 1950.
FRANCISCO FRANCO.-El Ministro de

Agricultura, Carlns Rein Segura.

ĉetwacto deG
BOLETIN , OFICIAL

DEL ESTADO
Plus de carestía de vida.

Orden del Ministerío de Trabajo de

24 de julío de 1950, por la clue se esta-

blece en Savor de los trabajadores agro-

pecuarios un plus de carestía de vída.

(«B. O.n clel 3 de agosto de 1950.)

Ordenación del mercado maderero.

Orden conjunta de los Minísterios de

Agrícultura e Industría y Comercio de

fecha 20 de julío de 1950, sobre orr1^

nacíón del mercado cítado. («B. O.» del

4 de agosto. )

Nuevos precios p a r a manufacturas de

esparto.

Resolución conjunta de las Secretarías

técnícas de ambos Mínísterios, por la

que se fijan nuevos precios para las ela-

boracíones y manufacturas de esparto.

(«B. O.» del 4 de agosto.)

Comercío de la almendra y avellana.

Onden conjunta de los Mínisterios de

Agrícultura y de Industría y Comercío,

fecha 31 de julio de 1950, por la que

se dan normas para regular la campa-

Ha 1950-51 de la almendra y avellana.

(«B. O.n de1 5 de agosto de 1950.)

En el «Boletín Ofíciab> del 27 de agos-
to de 1950 se publícan unas instruccio-
nes para el cumrplimiento de la Ol^den
anterior.

I^C^^.^SS
Definicíón de la harina del $4 por 100.

Orden del Mínísterio de Agricultura,
fecha 29 de julío de 1950, por la 4ue

se define la harina del 84 por 100 de

rendimiento. («B. O.» del 5 de agosto

de 1960.)

Regulacíón de 1as campañas vinícola y
alcoholera.

Orden de la Presídencia del Gobierno

del 1 de agosto de 19b0, por la 4ue se

regulan las campañas vinícola y alcoho-

lera 1950-51 y las exportaciones de víno

durante el mísmo período. («B. O.» del

6 de agosto.)

Precios del tabaco indígena.

Orden del Mínisterío de Agxícultura

de 27 de julío de 1950, relativa a pre-

cios y prímas del tabaco índígena. («Bo-

letín dfícíal» del 6 de agosto.)

Conservas vegetales.

Orden de la Presidencía del Gobíerno

de 2 de agosto de 1950, por la due se

madifica la de 3 de noviembre de 1948,

referente a conservas vegetales. (RBole-

tín Ofícíal» del 8 de agosto de 1950.)

Clasiflcación de Vías Pecuaria.g.

Orden del Minísterio de Agrícultura
de fecha 10 de julio de 1950, por la clue
se aprueba la modíficacíón parcial de 1a
vfa pecuaría Caflada Real de Sancha Bra-
va, en el término municipal de Bada-
joz. («B. O.a del 11 de agosto de 1950.)

En el «Boletín Ofícíal» del 23 de agos-

to de 1950 se publíca otra Orden del

mismo Departamento, fecha 7 del mís-

mo mes, por la que se aprue'ba la cla-

sífícacíón de las Vías Pecuarías de Obe-

jo (Cbrdoba).

En el «Boletín O^fícial» del 24 de agos-
to de 1950 se publican otras do sOrde-
nes de idéntica fecha, por las due se
aprueban las clasífícaciones de las vfas
pecuarías d e 1 térmíno municípal de
Azuaga (Badajoz) y las del térmíno mu-
nícipal de Tortosa (Tarragona).

En e1 «Boletín Oficial» del 20 del mís-

mo mes se publica otra Orden aproban-

do la clasifícación de las vías pecuarías

del término municípal de Cáceres.

Cursillo sobre plagas del campo.

Orden del Mínísterío de Agrícultura
de fecha 17 de julio de 1950, por la que
^e aprueba la celebracíón de un cursillo
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sobre plagas del campo en la provincia

de Huelva. («B. O.» del il de agosto de

1950. )

Modificación ^ubre lan guía5 de circula-

ción.

Adminis^ración G'entraL-Circular nú-

mero 750 de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 29

de julio del mismo año, sobre guías de

circulación. («B. O.» del 12 de agosto

de 1950.)

Eleboración y distribución de harina y

pan.

Administración Central.-Circular nú-

mero 752, de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 4

del mismo mes, por la que se dictan nor-

mas para la elaboración y distribución

de harina y pan procedentes de cerea-

les panificables de cupo ondinario. («Bo-

letín Oficial» del 14 de agosto de 1950.)

Yrecio del ganado cabrío menor.

Administración Central: ,Rectificación

a la Circular número 748 de la Comisa-

ría General de Abastecimientos y Trans-

portes sobre :precios dél kilo en canal en

matadero p a r a ganado cabrío menor.

(«B. O.» del 14 de agosto de 1950. )

Moratoria para el pago de préntamoh de

Simiente en Los Monegros.

Decreto del Ministerio de Agricultura

fecha 10 de agosto de 1950, por el que

se concede una moratoria para el pago

de los préstamos de simiente de trigo

en la zona de Los Monegros y otras

afectadas por la sequía, autorizándose

la concesión de nuevos préstamos de si-

miente para la próxima campaña. («Bo-

letín Oficial» del 15 de agosto de 1950.)

KeSer^u de cereales panificables.

Decreto del Ministerio de Agricultura

de fecha 10 de agosto de 1950, por el

que se adelanta la fecha inicial a partit•

de la cual se podrán conceder las re-

servas de cereales panificables al 1 de

septiembre próximo. («B. O.» del 15 de

agosto de 1950.)

\ortuas vobre azúcar ^ pulpa de remola-

c11a para la campatia 1930-51.

Administración Central.-G'ircular nú-

mero 753 de la Comisaría General de

Abasbecimientos y Transportes, fecha 4

de agosto de 1950, por la que se dan

normas sobre azúcar y pulpa de remo-

lacha para la campaña 1950-51. ( «BOle-
tín Oficial» del 15 de agosto de 1950.)

ltegulación de la c•ampatia arrocera.

Orden conjunta de los Ministerios de

Agricultura y de Industria y Comercio

fecha 10 de agosto de 1950, por la que

se regula la campaña arrocera 1950-51.

(«B. O.» del 17 de agosto de 1950.)

Aderezado de aceitu^na de mesa.

Orden del Ministerio de Agricultura

fecha 16 de agosto de 1950, por la que

se amplía hasta el 31 de dicho mes el

plazo señalado para solicitar autoriza-

ción para el aderezado de la aceituna

de mesa. («B. O.» del 19 de agosto dv

1950. )

13xántenes en la Iĉscuela Iapecial de ln-

genieros Agrónomos.

Convocatoria de la Dirección General

de Enseñanza Profesional y Técnica del

Ministerio de Elducación Nacional fecha

21 de julio de 195Q anunciando ex"ame-

nes de ingreso extraordinarios en el pró-

ximo mes de septiembre en la Escuela

Especial de Ingenieros Agrónomos. ( «Bo-

letín Oficial» del 19 de agosto de 1950.)

Camlraña pasera 19.^0-57.

Orden del Ministerio de Agricultura

fecha 7 de agosto de 1950, por la que

se mantienen en vigor para la camrpaña

pasera 1950-51 las mismas normas que

han regido en la pasada campaña. («Bo-

letín Oficial» del 20 de agosto de 1950J

Cajas de envase para la erpo^rtación del

litnón.

Orden del Ministerio de Industria Y

Comercio, fecha 27 de julio de 1950, por

la que se modifica el tipo de caja de en-

vase para la exportacián del limón. («Bo-

letín Oficial» del 22 de agosto de 19^50.)

(:ampaiia arrocera 1950-51.

Administración Central.-G'ircular nú-

mero 755 de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 17

de agosto de 1950, por la que se dictan

normas regulando la recogida de arroz

cáscara y la elaboración y distribución

de arroz blanco y subproductos, corres-

pondientes a la campaña arrocera 1950-

1951. («B. O. del 23 de agosto de 1950.)

Campaita para el comercio de la almen-

dra y la avellana.

Administración Centra:. - Disposición

de la Comisión para el G'omercio de :a

Almendra Y la Avellana, dependiente dc;

los Ministerios de Agricultura e Indus-

tria y Comercio, fecha 11 de agosto de

1950, dando instrucciones para la cam-

para 19b0-5L («B. O.» del 27 de agosto

de 1950.)

Ket;ulación del conierc•io de guuado dc•

cerda.

Administración CentraL-^Circular ntz-

mero 756 de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha ?

de agosto de 1950, dictando normas so-

bre adquisición sacrificio industrializa-

ción y consumo de ganado de cerda Y

reorganización de la campaña chacinera

1950-5L («B. O.» del 1 de septiembre

de 1950. )

9rtículos que necesitan gcúa para ^su

circulaciún.

Administración Central.-Relación nú-

mero 9 9 d e 1 a Comisaría General d e

Abastecimientos y Transportes de pro-

ductos intervenidos que necesitan guía

para su circulación. («B. O.» del 4 cie

septiembre de 1950.)

Libertad de circalación y cotucrc•io del
pimentcín.

Orden conjunta de los Ministerias de

Agricultura e Industria y Gbmercio fe-

cha 1 de septiembre de 19fi0, por la q.^e

se declara la libertad de precio, circu-

lación y comercio del pimentón en to-

das sus calidades durante la próxima

campaña 1950-51. («B. O.» del 6 de sep-

tiembre de 1950.)

Relación de exportadores, almace^nista^ y
descayearadoree de almendra Y avellanu.

Administración Central. - Relacíón de

la Comisión para el Comercio de la .91-

mendra y la Avellana, por La que se in-

dican los exportadores, almacenistas 5

descascaradores de dichos productos du-

rante la campaña 1950-5L («B. O.» del

6 de septiembre de 1950.)

Ccrnsumo de leñas y carbonec vegetatey,

Administración Central.-Circular nú-

mero 757 de la Comisaría General ^c

Abastecimientos y Transportes, fecha 24

de agosto de 1950, sobre fijación de pre-

cios de leñas y carbones vegetales. («Bo-
]etín Oficial» del 7 de septiembre de
19^50. )

Precio de la carne de >;anado ^•acirno.

Orden del Ministerio de AgricultLUa

fecha 5 de septiembre de 1950, por la

que se regulan los precios de la carne

de ganado vacuno. («B. O.» del 8 de sep-

tiembre de 1950.1

('nrsillos soAre Lnolugía.

Orden del Ministerio de Agricultura
fecha 28 de julio de 1950, por la que se

aprueba la celebración de un cursillo so-

bre Enología y Análisis comerciales de

vinos en Campo de G7•iptana ( Ciudad
Real). («B. O.» del 8 de septiembre de
1950. )

En el «Boletín Oficial» del 9 de sep-

tiembre de 1950 se publica otra Orden

aprotiando la celebración de otro cursi-

llo similar en Alcázar de San Juan.

Precio en canal del ganado lanar y c•abrío

Orden del Ministerio de Agricuaura

fecha 5 de septiembre de 1950, por 'a

que 5e establece el precio en canal del

ganado cabrío y lanar de abastos. (uBO-

letín Oficial» del 10 de septiembre de

1950. )
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Desahucio por falta de pago
y otras cuestiones

Don Lázaro Gómez Robledo, Logroño

Fn Srutto Donain^o rlr^ Zn Calzaclrr sov propin-
tario r1e zntrc firtcr^ ttrbnrza, la cual, y sr^,títt cott-
trnt,o ea^t<^rtrlitlo cutt fecha 3 de cttero de 19^A6,
tictie el rttisnto contrato, r^tt. lrt cláusttla sc^ttntln,

ttna dtn•rrciríta rlr^ cirtro aito.v, a cortirn• r^el día 1.°
r1P ^ttr>ro rle 19^16. ^Trrtnscttrrirlo est^ plazo j^o-
dré dr^sr^hucirrr al rrrrettrlntari.n? ^ Poclré asimi5-
nao rruntr^t:trrr la rr^ttta? ^Qtté ruutaPtztos tert^o
r1^rr'r•lto rr ^rn•rrrr lrnstrt la fr^cha ett. cottcr^pto d^
cottb•iburión r^stnblr^^idos rlr^.^de la {r^cha tlel con-
trrtto rt la pr^sr^trt r^?

L+'tr PI nti.^nt^n ^otttrrtto v ^tt In r°látrsula 3." .^^
dicr^: «T,os rrr.^to., qur> sr^ o^asion^tt prrra lrt rlistri-
bución rlr^ drpr^nrlc>ncin .+r^rrín nbonrrdos pnr prtr-
tr^s i{ttnlr^.ti r^ntrr^ r^l nrrr^ttrlarlor 1^ rrrcttrlrttnrio.
tiu/am<^rttr^ lror rutn .eolrr iwz por r^l nrrenrlntn-
rin.,^ llnslrr lrr fr^rhn, ti^ r/r^.^ntrr>s rlr^ irtfirtirlarf rlt'
i^r^rr^.ti ittsistir .SObrr^ r>l rrburtn rlr^ lrr ltrrrt^ qtt^ r,r-
rrr^.^lrorrrlr^ rtl rrrrr^ttdatrn•io, tt^t hr^ ttorlirlo cott.^r^-
ruir rlur• mr rrboar^n r^s[n. ^Qnr rhbrl /tncr^r prrr^t
consr^^uir r>I robro dr^ Irt nti.emn?

F,'tt Irr r•lmr.^ulrr trorrr rli^r^ qttr^ torlrrs lrrs r^ for-
tna.^•, rr^l^m•nr^inur^s tr nln•rrs rtttr^ t>rrra la btt^,trt
con,^^rt^nr•irín rlr^l innntr^bh n pnra ln bur^rzrr ntnr•-
chtt. rIr> los sr^rt^i.rins mntttnrln,c r^n ltr su^arrdirh+t
finrrt, como asé r1r- tnrlo,ti Io.S ttnrntr^ttorr>.c, trar
itt.^irttificrttrlr^^ qur^ .ti^r>rrn, sr>rmt trrn• rttottta rlr^l

,
rfrrPlLUrtlrl7ZU, C^*)llt(77t.f1!) ^11)1' !)tPrl1U (1r' P.^tP COId-

h-rrtn rlr^l olrnrtttno trr^rntiso rlr^l Irropir'tnrio rh^ lrr

(incn ttrrrr^ rr>rrlivru^lu. nn tturlir^n^rln r^a•iwir inrlr'nt-

tzizari<írt nlerrna jror ttirtnrítt cortrr^trto. L''tt, rurlrt-

tn « r^,tn r-7rirtarlrt ncrtrt hr^ rlr^ harr^r ^nttstrrr qtt^

al tontrn• ^tosr^.irítt r>I arrr^ttrlrttario rh Irr fittcn F^

ltnr rlr^^ti^trirlo. rrrnsu iat^oltnttarie, rhjaron ^ri.fas

«bierto.ti r^n r>l lti^^^n rtlto ^- er- r•r^rtirí rtatrrt r>ta los

piso.5 .ci,ui^retr^ti, hnstrr r^l r^xtr^mo rlr^ yuc^ e^is-

tía .rurrrrrln fuí rr^yrtr^rirlo nnra r^lln rrnrz alttn•rr

rr^u•nxintrtrlrr rlr^ rinnn a sir^tr^ c^ntíntr^tros r^tr rn^ln

ol pi^n: ron Irt ittt^rt•c>ttr^irírz rlr^ un .^r^r^T•idor ^^ ^i•rr-

ri^ns r1^ tnis obrr>ru.ti rr^rrt,^•inro.^ la ntisnrn, utili-

zaarlo ^>arrt r-llo unrt bur^rzrt r•rintirlarl dr^ sr^rríat..

Po.cterior a r^^ln rftrr•hn. ^..r^t,rítn r^l nrrr^nrlrttnrio.

In fittca .^r^ Itrrllrr r^rt rttitta ^ r^s ttr^c^,crrrio .^u con•

,+olirlnr^irítt, iQnr^ d^^bo hr^r^r^r pru-a nbli^rrrr rt rli-

cho rn•retulrrtrrrio n qnr^ lrrs obrrz.^ a r>fr^^tu« r scrut

rlr^ stt r^xcht.+it^tt cur^tttrt, ltor ^l ltr>cho rlr^ qtt^ arn.

so tal rlcscui^rlo hrn^n putlirfo ori^itirrr r^ta la ntis-
tnrt cli.cho estado de ruitta?

Fstos soitorrr.ti o rtn•r^rt.drrtarios qtti^rota obli^ar-
tne a Pjectttrrr la., obrrt.c por nti c^a^clttsivrz cttr^ntn,
pcirrt lo cual v por cnttrlttc'to ^fi^inl se pidic^rr^ta
tntas 2^igas rlr^ hir^rro pnrr^ la cortsolidrrción de
la fittcct, la cttrrl cortsolidncióta, rhspués de itt.-
sistir, rrcc^dí r^ hrmt^rln por mi cu^ntrr; pero
ro^ la ĉ e laedto por las r•rrzones si^ui.r^ntr>s: hi-
rho «rr^ttrlrrtario nae rrrl<^trrla erz concr^jtto rfe rlis-
triburirín rlc rlepnrtrlencirr.^, más los gri.ctos yu^
cligo tnr^s arriba, en conr^r^pto rle r^ntrt, nnce me-
ses, .^znrtrnulo torlo r^llo urtrrs r•rrtnrcr^ ntil tx>sr^trrs.

Dicho arrr^nclatrrrio rlicr^ qttr^ nn tnr^ las nbon-rc
hrtstrr irmto rt^n hrn^a r-jr^cutrrrlr^ lrr.c obrrr.e. A.^ina.i^-
nto rlicc qtte orrlr>arí rr .at ,titrbnrrlittarlo lrr rr^rt-
sigttn^ián rle r^rttn r^n r^l Jn,^^rrrlo. r°ondi^iortrtttrln
su nrr^o a la rr^rt^iarr^ióti rlc^ lrr.+ nbras mr^nrio^^rt-
^lrrs (^l Jtt,gaclo tto mr- ha arisrran trn!lrr rlr^ !>cto,
rtsí contn trrntlroco ^l rn-r^ttílatrn-i^, rlur^. rlire r;trc
lrc fittcrt ^^strr r^rt rtrittrt. tzo tttr^ rrtr•írt ^r^rtifirn^^l^^
rle Pstr^ rstr^rlo de ruittrr). ^f;s qtrr- pu^rlr^ r^l rrrrr^rz-
rlrttcn•io corr Su nrqrritr^^to rfr rlnrrn- mtrr fitt^a r>rt
rttiart? ^ Es qun Jrtt^clr^ ^7 nrrr tlrlatarirr rr^tr>nr^r
ttttrt rr^ntrr ltrrra c^jr^r-trtar Irr.. obrn^. ^ir^ndn qtr^ r>l
arr^nrlrrdor no Ironr^ obsh-ttnrirín. lrrn^rt rr>^rli^nrlas
por .at ^x^lu.ira ^tt^tttn^ I:'tt lrt cléttsttlrr l.° sc^
rfi^n quc^ r^l intportc mr>nsual rlr- 1!r rr>tttv .tr=rví
pagrrdera jtar m^sr>s z^r^rtrirln., r^n r^l clonrir•ilio r>^-
preso rlr^1 arrr^ttrlrirlur attt^s dr^l dírr 5 rlr^l mr^s
si^ui<^at<^ al ^^rt tx^rt^irlo, cosa qttr> no ctnn^rlir^rorr
tzzttz^r^. ;Qué rl^^bo ftrtcr^r hrtrn qtr^ r^sta ^I^^ustrlrt
sc^rt ^tttnplirlrr por ^l ru-rettrlrrtr.rirt?

_lsimi.,mn In corts^rt•rrcirín rlr^ rlichr< finrrr ^ror
partr^ rlr^l rn-rr^nrlrrtm^io ^.ti nttn^ rlr^firi^ntr^- inc?tr-
so r^n 1rt hrrcrta tla^ r>trtrrrtlrr. qttr^ rrl tontrrr ^^osr^-
sión cIr la mi^^m« ^ r n ^l rn•ntrizcíri dt^ hir^rro
exi^^i=rr rttarr lttn^t n cristrtl, la ctrr^l rto r^xi^^t^. ^ l'ttr^-
rlo obli,arlr^ a ponr^rla? ^r1.cí. conto torlo.c las cris-
talt^, rle la firrrrt ^ ^spr^rrtr al rlía yur^ rlesr^lojr^rt.
la tttisntrr, si éstos la ^lesnlojrtn?

l.° E1 ^ontrato a que se t•t^fi+^rc^ la cou^tilta ti^^nr.
d^rerl^o ^ prórro^r^, ^^roo inrlaítlo r^u Li lr^,ri;lación
especial dr^ arrendamiento.. nrbano^,, artír^ulo l." de
la Lev de 3l de di^i^,mbrc dc^ 1946. e^n rr^lación r^on

el 70 dc^l mismo Citerpo l^!^al. v ll^g^trio el ^^nci-
miento sc 7^rorro^ará el contr^to r^bli^^^:at^m•i<tm^nt,^ pa-
ra el arrend.ador y ^iote^tati^am^nte para Fl inquilin^
o arrendatario, ^in altr^ra^ión rlr^ ninnuna r1F ^,u^^ c^láii-
,ul.a^, todas ltt, a^ualc^^ ^t^ re^^tnt^trán ci^^nte^.

Se pue^de ne^^ai• la ^^rórro;a, se^ún c^l art. 76, ^tor
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necesitar el dueño la vivienda o local de negocio para
sí o para que lo ocupen sus descendientes o ascen-
dientes consanguíneos, o por proyectar el derribo de
la finca para edificar otra que cuente, cuando menos,
con un tercio más de las viviendas que en ella hu-
biere, y una, como mínimo, si no las hubiere en el
edificio que se pretende derribar.

2.° En cuanto a los aumentos . autorizados, están
regulados por el art. 126 de la Ley citada, modificado
por la Ley de 21 de abril de 1949, publicada en el
Boletín Oficial del 22 de abril, que por su mucha ex-
tensión no podemos insertar, y que se refiere a los
aumentos de contribución y elevación de precios en
el coste de servicios o suministros, y en cuanto al au-
mento de contribución desde el año 1946 hasta el ac-
tual, ambos inclusive, se puede aumentar el 9,03 por
100 sobre la renta que viene satisfaciendo el inqui-

lino.
3.° En cuanto a 1a cláusula 5.° del contrato, es

válida y tiene derecho el consultante a que se cumpla
en su integridad, pudiendo exigir judicialmente ante
el Juzgado Comarcal, y en proceso de cognición, la
cantidad que represente el gasto que no quiere sa-

tisfacer.
4.° Por lo que se refiere a la cláusula 9.s, hay qur,

tener en cuenta que la Ley de Arrendamientos im-
pone al propietario en su artículo 136 la obligación
de costear las reparaciones necesarias a fin de con-
servar la vivienda o local de negocio en estado de
servir para el uso convenido, y esos gastos de conser-
vación no pueden cargarse al arrendatario.

5.° Las consecueneias del daño sufrido en la fin-
ca por negligeneia del arrendatario debe pagarlas éste,
seb ín el artículo 139 de la precitada Ley, y probado
que dejó los grifos abiertos, todos los daños produci-
dos deben ser satisfechos por dicho arrendatario.

6.° En cuanto a la ruina, para que oficialmente
exista debe ser comprobada en expediente contradic-
torio, según el apartado 9.° del artículo 149 de la
misma Ley de 31 de diciembre de 1946, sin que ten-
ga valor alguno el que el inquilino, basado en cual-
quier informe, que puede ser interesado, considere la
finca como ruinosa.

Según el consultante, se ha obligado, lo que puede
hacer perfectamente, pues la Ley no lo prohibe, a
satisfacer las obras de consolidación por su cuenta, y
esto tiene que cumplirlo ; pero bien entendido que
nada tiene que ver con el pago de renta, que es obli-
gación ineludible del arrendatario, y debe desahu-
ciarlo por falta de pagó, puesto que son obligaciones
independientes la de las obras y la de satisf.acer el
alquiler, debiendo ejercitar la acción correspondiente
ante el Juzgado Comarcal, aparte de la otra cantidad
a que se refiere el apartado 3.°

La consignación que haya heoho en el Juzgado no
debe aceptarla, porque el arrendatario no puede con-
dicionar el pago de la renta.

7.° A1 transcurrir el quinto día de cada mes, según
la cláusula l.a, debe el propietario requerir ante dos
testigos al arrendatario para que pague la renta del
mes, y si no lo hace, desahuciarlo por falta de pago,
y aunque puede consignar en el Juzgado, tiene que
pagar las costas.

8.° El arrendatario tiene que conservar el local en
la misma forma que lo recibió, y al terminar el con-
trato se le pue^de exigir que lo entregue sin deterioro
alguno debido a su negligencia.

2.760

Mauricio García Lsidro
Abogado

Manipulación de ácidos
corrosivos

Don Justo Serrat, Montblanch (Tarragona)

Les ruego me indiquen en qué forma puedeu
manipularse y extraer Zos ácidos corrosivos de
las bombonas en más o menos cantidad, segíui
conveniencia, y sin peligro de quemarse con al-

guna gota o partícula que a veces salta inevi••
tablemente, por mucho cuidado que se tenga al
efectuarlo, tumbando e^l envase, como ahora Iza

de hacerse, cada vez que se necesita sacar algo.
De no poder favorecerme estimaré me incliqueri

a quién puedo dirigirme para ello, rogándolc^s
su más pronta contestación por correo. Se tra-
ta de ácidos amónico, nítrico, ete., que se rcti•
lizan en un preparado agrícola. No es para fi-
nes industriales ni en gran escala.

No es difícil conseguir lo que el señor consultante
desea. Basta para ello preparar un tapón de cauchu
o de corcho de buena calidad, con dos orificios, a tra-
vés de los cuales se hacen pasar tubos de vidrio, aco-

AAire

dados en la forma que se indica en la figura adjim-
ta. .El tubo A no llega a sumergirse en el líquido co-
rrosivo contenido en la bombona. El Lubo B, por el
contrario, llega al fondo, o casi; pero, por fuerza,
su salida queda bastante por encima de este nivcl,
para que no forme sifón. Enchufando en A un tubu
de .goma, bastará soplar por él (con un fuelle o de
otro modo fácil de idear) para que el líquido salga
por B, de donde se recoge sin salpicaduras ni escu-
rriduras.

Es necesario que el tapón ajuste perfectamente en

la bombona y también es preciso parafinarlo o re-
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vestirlo de cera (después de disponer los tubos de vi-
drio y antes de colocarlo), para evitar su corrosión o
carbonización.

Conviene atar el tapón al gollete con un alambre
o con bramante para que no salte al soplar.

Juan Marcilla ^ f ^

2.761 Ingenlero agrónomo

Servidumbres en márgenes de río

M. del Prado, Madrid

Tengo una pequeña finca que linda con el He-

nares y deseo saber qué derecho tiene la gente
a transitar por el borde del río. Co.m.o éste ;^a
un poco en bajo, hay sitios donde el paso por
la orilla es casi imposible, y el guarda del río
me dice que tengo obligación no sólo de dejar
pasar a Zos pescadores, siru^ de Zimpiar el ca-
mino de malezas, etc.

Yo, por el contrario, pensaba plantar de cho-
pos toda la orilla. Deseo saber hasta qué dis-
tancia del río se puede ha.cer la plantación y
qué se considera como cauce. De cercar la fin-
ca, ^se podría llegar hasta Za misma orilla, aun-
que se entorpezca el paso? ^ Pueden transitar
ganadvs a jenos por el río?

La vigente Ley de Aguas establece, en cuanto al
cauce de los ríos se refiere, lo siguiente :

Artícnlo 32. Alveos o cauce natural de un río 0
arroyo es el terreno que cubren sus aguas en las ma-
yores creciclas ordinarias.

El artículo 34 establece que estos cauces o alveos
son de rlominio público.

El artícnlo 36 establece que las márgenes en unn
zona de tres metros (márgenes son las fajas de terrc-
no que limitan con la zona a quc llegan las aguas en
las máximas avenidas ordinar^ias) están sujetas a la
servidumbre de uso público, en interés general de la
navegación, la flotación, Za pesca y el salvamento.

Y añade que, esto no obstante, cuando los acci-
dentes del terreno u otras Zegítimas causas lo exigi.e-
sen, se ensanch.ará o estrechará la zona de esta servi-
dumbre, concilia.ndo en Zo posible todos Zns intereses.

El artículo 123 de la misma Ley dispone :
Los dueños de las márgenes de los ríos están obli-

gados a permitir que los pescadores tiendan y sequ^°n
sus redes y depositen temporalmente el producto de
la^ pesca, sin intFrnarse en la finca ni separarse m1s
de tres metros de la orilla del río, seniín el artícu-
l0 36, a menos qn^ los accidentPS del terreno Pxijan
en algún caso la fijación de mayor anchura; donde
no exista la servidumbre de tránsito por las márgc-
nes- para los aprovechamientos comunes de las aguas
podrá el Gobernador (hoy día, el Jefc de los Servi-
eios Hidráulicos dcl Tajo, 1Vuevos Minisierios, paseo
izquierdo del Hipódromo, Madrid) establecerle, seña-
lando su ancbura, previa la indemnización cnrrespon-
diente.

Y el artículo 553 del Código Civil, al confirmar la
obligación de dejar la zona de tres metros indicada,
dispone también que los predios contiguos a las ribe-

INSECTICIDA AGRICOIA

MARCA REGISTRADA

EL MEJOR

Insectiaida 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.
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ras de los ríos naveoables o flotante^s (el Henares pue-
de conside'rarse como flotable, es decir, como río lior
donde pneden conducirse a flote maderas u otras co-
,as, aunque no sea navegable) están además strpetos a

la s^>rvidĉrnibre dr> crnnino dr> sirga, para r^l servicio
nxclnsivo dn la nave^ación y flotación flrrvtial.

EI artículo 118 de la Ley de Aguas determina qur•
en el camino de .eirga no podrán hacerse planCacionr^s,
siembras, cercas, zren•jas ni otras obras o lab^^res que
r^m.bnracen su uso. El dueñ,o rlel Cerreno podrá^. rto

nbstrnate, aprovecharsr> exclusivamente de las leñas ba-
jas o hierbas qne naturrdnrente se críen r>n él.

El artícnlo 119 dispone que babrán de cortarse las
ramas de los árboles existentes que entorpezcan la
nave;ación o la flotación y al camino de sirna, v e^l
120 determina que los predios ribereños están sujc-
tos a la servidumbre de que en ellos se afiancen las
maromas o los cables necesarios para el amarre ac-
c•ident.al, en casos extremos, de objetos flotantes de
tránsito, indemnizando al dueño.

Finalmente, al artícnlo 125 de la Lev de A,uas ^li-

ce : El establecimiento de t^odas estas sr>rvidtrn ĉ brr>s,

incluso la de Crrínsito por las naícrgenes, para aprov^-

chanrientos comtwtes de las aguas compete a la A<l-
ministración en los grados y térnitinos qnc queda pre-
visto para los de la sr^cción prinrera de r>str^ capítulo

de la I ev.
Es decir, qae en tíltimo t°rrnino quien tiene qn^^.

determinar los detalles y ahreciar las circlmstanci:i^
de cada ca~o para resolver y jrara autorizar el cierre
de la finca es la Deleaación de los Servicios Hidráu-

licos del rl'ajo.
Entendemos que de ningtín modo autorizarán cl

rrierre hasta la micma orilla del río ; qnc no dejarán
plantar árboles en la zona de servidtmlhrc, o sea cn

la marnen, y que se tendrá que consentir cl pasu jror

^sta de personas y de animales.

2."^62

^l ntortio rlguirrr> .^l ndrés

Ingeniero de Caminos

iConservación de patatas
en tinajas?

Don Aurelio Jiménez Jaraiz. Monttínchez (Cá-

ceres)

T,r>s rtrego nre indiqnen si se pn^>den conser-

var las patatrus en ura reoipiente, bien cono 0
tinaja de barro dc> las que aquí se u-san pm•a^ la

elaboración de vinos, puesto yu-e en la prouin-

cia de Avila las ^uardan r^rt nrcns hovos que lla-
man hnyas, y las conseruan frescas, como reci^tti
arrancadas, si trrprrrzdolas con, ti^rrrr o arena pu-
diera snrtir el m,isnto efectn que en el suelo.

En la provincia de Avila y en otra; provincia5,
como la de Granada, es efectivamente frecuente con-
servar la patata en hoyos; para ello en unos lugarc^:
hacen unas pequerias zanjas, y en ellas van verticn-

do las ^ ĉ atatas ; esta^ zanjas o zaqja las cubren dcs-

hués con tierra, form:: ĉ ndo un moutón ^^or encima de
la superficie natural del suelo, en forma trian^ul^u•,

para que las aguas dc lluvia resbalen y nu penctren
al interior de las zanjas.

La elección del emplazamiento dc la5 zanjas dcbe
ser beclra cuidadosamente, en lugares con al^^nna ^rr^n-
diente, 1>ar•a evitar tarnbié^n que las anuas liuedan in-
troducirse en el foso. Estos hoyos suclcn tcner ca^ra-
cidad para unos 700 a 1.000 kilo^ramos ; no convie-
ne hacerlos mayores, pues attnque, cn ^;eneral, en
ellos ]a patata se conserva bien, l^ucde sufrir u vc-
ces accidentes, bien sea hor heladas, si la calru de
tierra hresenta alguna resquebrajadura. por ^rodre-
dumbre, etc. En estos lugares, como haccn cn la lrru-
vincia de Avila, la patata se amontona sohre cl snclo,
cubriendo después el montón con nna capa de ba•le-
cbos o}teno de unos cinco ecntúnetro^ de eshcsur, y
sobre ésta, otra capa de tierra de anos vciutc ccntí-
metros de espesor. El montón adopta cu plania uua
forma circular de unos dos a dos y medio m^•tro^
de diárnetro, y en volumen, una former má, o mcno,
cónica.

Tanto en un caso como cn otro, c^tc lrroccdimicn-
to no es aconsejable más quc en zonas donde la, t^•m-
perattiras invernales sean bajas. No es, 1>or consi^
guiente, éste el caso de Moutánchez, donde PI invicrno
es, comparado con la zona de Avila o la Sierra \c-
vada, extraordinariamentc beni;no; lror coa^i^;uic ĉ i^-
te, no es aconsejable en esa zona el cmlrleo dc lu^
hoyos referidos, v menos arín el crulrlco dc tinaj:r^^,
en las que la aireación que sicmin•c ncccsita la ^r^ ĉ -
tata sería extraordinariamente dificulterda, v al uri^-
mo tiempo el almacenamíento de la m.r;a dc lratalu ^
en ell.as conservadr ĉ s hrodnciría lóñicamcntc, e^ ..rl me-
nos en muchas ^ ircunstancia., nravc.5 ^rodrediunhres.

F,stimamos, ^rues, qne la hatata cn c^a lor•::rlidad
debe conservarse en almaccnes, ^^ara lo cnal i^nal-
quier local, limpio en todo c.^so, de,^rn:^s dc }ricn h:r-
rrí^do, lavado con una lechada de sal, l^nede ..ervir
para este menester. En el su^rue,to dc qne la con.^cr-
vación de la patata no sea ^rara sernhreu•, sino ^rara
su destino a consumo, será preferible qne el alma-
cén, aunque ventilado, pcrmanezca con las vcntanas
cerradas, de mo^do que resnlte li^cr::rmcnte osc ĉ u•o.
En dicho local la ^ratata pnede conscrvar.^e, hicn cn-
vasada o bien en montones, l^ebe mantcnerse cnva;a-
da si la patata presenta a^^rccto sano, sin tub^^^rculo..
daliados que amenacen ^^odrednmbrc v si va a con-
servarse dttranYe ^rocos mc,es, va rtuc enton^•cs la^^
merma, serán peqneña,. Si el período dc almaccn,.r-
miento va a 1 ĉ rolon^arsc varios me^c; convicnc lru-
nerlas en montón qne no mbase el mctro dc xltrn•a..
dejando llequeño^ ^^asillo., de un ruontón a otro. qur
pueden tener basta cuatro o cinco nrctro^ dc lon^^i-
tud y a una anchnra dehcndiente dc la del lucal, ^'n
el que puede lejar.,e tambic^n un ]ra^illo ccntral. ^i
el período de con,ervación frlera dnrantc mc;r; cn
los que las tem^reraturas son elevada^. como ^ac^•d^
^n esa localid.ad hasta el rnes d+' ortnbrc inrlii-iv;',
]iabrá de adoptar mayores ^ ĉ recaucionr,. r'li^ricnd^^ un
local qur sea lo rnás fresco ^^o^iblc, amoutonandu I;r
patata en cafra; de peqncñ^ e;^I?^or. _^I n^ru:i, du-
rante los meae: calnroso;. dr uno. cu^iirot^r c"n^írnr-
tros de altnra e induso e^lrolvoreaudo los montonr;
con al^ún producto a base de D. 17. T.. qne cvitc el
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efecto perjudicial de diversos insectos. De cuando e•n
cuando, pero especialmente, durante lo; meses calu-
rosos, es obligada la visita al almacPn para dar rálii-
da 6alida a la patata que pudie^ra prescntar síntoma
de r^eseornpo^icióu o eliminar tubérculos que vayan a
dar lugar a la rnisma, propa^ando la enfermedad a

otras patatas sanas.

2.763

Jainae Nosti
Ingeniero agrónomo

Amoquillado de las ovejas

Don Rodolfo Torrijo, Aniñón (Zaragoza)

Se preserata cora frecuerrcia en esta época, en
el ganado lanar, especialmente en la cría clel

a.ñ.o, la errfermeda<I que aquí se Ilama «anru-
ytr.i.llarlon o enfrirmaiento, que se maraifiesta corz
abundarrte secreción nasal, pérrlirla rle apetito

y decainriento general cle lcr res. ^ Ilav algún tra-
tanaiento contra est,a enfermeda^l?

Con el nombre de « amoquillado» se conoce en todo
Ararón una afecr•ión de aparato respiratorio que res-
ponde a la enfermedad demonimada aCoriza», que
ciu•sa con sintomatoloría análoga a la descrita.

F1 tratamiento con^iste en mantener a los animales
al abriño del frío y colocarlos en ambientes libres de
polvos o humos irritantes, lavándoles las fosas nasa-

les, para disolver y facilitar la expulsión de las secre-
ciones, ron cnalquiera de los si^,nrientes medicamentos,
de un resultado excelente : tanino al 1 por 100, alum-
bre al 1 por 10(l, ^^erman,ranato potásico al 1 por 1.000,
adrenalina al 1 por 1.000, efetonina al 3 por 100.

Cnando la secreción sea purulenta debcrá emplear-
se cualquiera de cstos otros medicamentos : zotal o
lisol al 1 por 1O(l, colarrol o ar,*irol al 5 pol• 100,
balsámicos a base de ^;omenol, ñnavacol, rnentol, etc..

al 1 por 100.
Para aliviar los síntomas inflamatorios, disminuir

la secreción v facilitar la respiración se pncde em-
lrlear la fórmnla si^uiente :

Clorhidrato de cocaína 1 gr.

Adrenalina al milésimo.. 10 gr.
A^ua destilada. . _ 45 ^r.

Las lesionc., ecrematosas que ^e ^rroducen en los al-
rededores de la nariz •v labio snperior por la acción
irritante de las secreciones nasales se tratan con po-
madas inertes protectoras (vaselina. pasta Lassar, óxi-
do de ciuc, manteca de cerdo fresca, lanolina, etc.l.

2.76t

Félix Talegón Heras
Del Cuerpo Nacíonal Veterínarío

Materiales a precio oficial

E. Alday, Santander

En esta colonia agrícola, rle la curcl soy cli-
recror-propietari-o, vista la tenrlerrcia dc: conrer-
cio libre qtce felizntente se in.icia, nos vanros re

dedica.r, con preferencia, a la criaaza rlc> gana-

do lechero, a la explotación intensiva de nues-
tras l50 hec,trtrreas cle excelente tierra.

Para ello precisanros llevar el agua potablc
en tubería de hierro rle un^z pulgacla cle dirírne-

tro i ĉLterinr a rlistancia cle u.n kilómetro próxi-
naanaente, constru.ir clos vivierulas para dos ca-
pataces, convertir estnblos en almacenes, clispo-
ner arn nu.evo estercolero, etc. Asinrismo nece-
sitanros sustituir nuestro mrtiguo tractor Ford-

sora por uno nrorlerrro cle rrredas nerrnráticas, rlo-
taclo de arado, gracla, etc. En el nrercarlo co-
rriente es rli.fícil encontrar torlo esto. ^No hav
algrín or^•arrismu uficial que, tcniendo en cuerr-
ta la antigiierlad de esta explotación v su. cora-
dición de «diplonrnda», nos pucrlrt proporcionar
a precios normales estos elenrentos rle traba, jo
y construcción?

Por otra partr>, conro la agricultura no tiene
los i ĉagresos tan orclenados comn la ganaclería ^•
se vive económicanrente <ca borbotonesn, se pre-
cisa prtra el rodanriento urta crecida strnta, yae
no es interesante tert^r clornrirla en cuerrta co-
rriente. ^Por medio ^lel cr^dito agrícola no se
l>orlría conscgu.ir dinero barat.o?

Contestamos separadamerrte lo, distintos puntos quc
plantea su consulta.

Trcberí.a para. riego.-Pueden solicitarla dt: la si-
^uiente forma : remitiendo a la Dirección Generul
de Agricultlu•a (Ministerio de A^ricultnra, paseo de
Atocha, 1) la siruiente documentación :

1." Lrstancia, dcbidamente reinte;;rada, dirigida al
ilustrísimo serior Director ^eneral de A^ricultura, en
la que se ba^a constar la solicitud de trámite de los
pedidos de tubería que ^e acomparian.

2." Pedido en cinco ejemplares en el formulario
de materiales elaborados dc ^la nelehación Oficial dcl
Estado en las Industrias Siderrír^icas (el original re-

integrado con un timbre de 0,25 pesetas), en los cua-
les se especificarán las características de la tuberí. ĉ
precisa, lon^itud en rnetros y peso de la misma. Lo,
modelos de los pedidos pueden solicitarlos en la De-
leración Oficial dcl Estado en las Indnstrias Sidertír-
^icas (calle de Gencral Mola, nrímero 13), y los pe-
didos deberán ser firmados en todas sus copia, por la
cntidad peticionario y por e] Director técnico de la
obra.

3.° Ccrtificación de la .lefattu•a A^;ronómica R•o-
vinciaL cn la que se acreditc la utilidad de la mejo-
ra de referencia y nlímero de metros y peso de la
tubería nece,aria para efectuarla.

Estercolero.-Puede solicitar el atnparo del Insti-
tuto Nacional de Colonización para la construcción
de estercoleros, tanto por lo quc se refiere a la reali-
zación del proyecto, quc es ^ratuito, como por lo que
afecta a la concesión de crPdito sin interés, haaa un
,i0 ^ror l(1O dcl presnpnesto. I►nalmente pnede soli-
cit^u• el ampzu•o oficial para el suministro del ccmen-
to para dichas oln•as u otra, quc, a juicio de la .lc-
fatura Anronótnica de la provincia, puedan ^ozar del
carácter de «utilidad nac•ionab^ o«plíblica», y cn la,
cuales el cemento no pueda sustituirse por nin^una
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otra clase de material, tales como obras de riego, etc.,
efectuando la petición de la forma siguiente :

l.° Instancia al ilustrísimo señor Director general
de Agricultura; en la que se solicite el amparo y cur-
so de la petición de cemento que se acompaña.

2.° Instancia al ilustrísimo señor Delegado del Go-
bierno en la Industria del Cemento, en la cual se haga
constar :

a)

b)

Motivo de la obra.
Cantidad y clase de cemento que solicita.

c)

d)

Ritmo mensual de entrega.

Estación de destino.
e) Si la obra se hace por administración o por

contrata, y en este tíltimo caso, nombre y dirección
del contratista, si es éste el que habrá de recibir el
cemento.

3.° Certificado del técnico agrónomo Director de
la obra, en el que se señale el importe total de la
misma y estado de mediciones y cubicaciones de la
parte de la obra donde se consuma cemento, así co-
mo proporción de éste en los morteros y hormigo-
nes.

4.° Certificado de la .lefatura A^ronómica de la
provincia, en el que se señale si efectivamente la
obra puede ser c.onsiderada como de «intPrés nacio-
nal o público» y si puede o no sustituirse^ el cemen-
to por otra clase de material.

En las obras proyectadas por el Instituto Nacional
de Colonización, acogiéndose a la Ley de Coloniza-
ción de Pequeños Re;adíos, no es necesario presen-
tar los documentos mímeros 3 V 4, que serán susti-
tuídos por una certificación del citado Instituto para
el caso que la petición de cemento fuera cursada a
través del Ministerio de Agricultura.

Tractor. - Deben esperar se convoque un nuevo

concurso en el B. O. del Estado, en cuyo momento

deberán participar en el mismo, con arre^lo a las
bases que se fijen en la convocatoria de rPferencia,
si lo que desean es un tractor de los que distribuye

el Ministerio de Anricultura- va c^ue nueden comprar
también uno de libre distribución de los que están
autorizados a vender aLunas casas, tales como Finan-
zauto, S. A. (nlaza de las Cortes, 8, Madridl. Carlos
de Salamanca (avenida de .Tosé An#onio, 61, Madridi,
etcétera, aunque en este caso su precio es superior ^or

importarse con divisas libres.

Crédito a,erícola.-AnartP la eoncesión dP créditos

qne hace el Instituto Nacional de Colonización para
protección dP peaueños regadíos y otras obras ctue
considera de interés y que ampara su 1P,i^lación, ta-
les como la referida de con^trucción dP estercoleros,
se puede solicitar dP la Sección de Crédito A^rícola,

del MiniStPrio de Aoricultura. nn préstamo con ^a-
rantía hipotPearia. nara lo cual ^l^berá solicitar el im-
nreso de pPtición de dicho Servici^ Nacional de C'rP-
dito A^rícola (naseo de Atocha. 1. Ministerio de A^ri-
cultura), cumnlimentarlo v remitirlo con nna certifi-
cación del Cata^tro que comt^rend,a todas lac caracte-
rísticas de l^s fincas o del Se^rvicio de AmillaramiPn-
to, si no existe aquél, así como certificación del Re-
gistro de la Propiedad, acreditativa de que las fincas

están inscritas a su nombre y libres de cargas o las
que tengan.

Salvador Font Toledo
2.765 Perito agrfcola del Estado

Industrialización de la leche

1. Rodríguez, Gesta-Lalín (Pontevedra)

Me propongo industrializar la lec,he de var,a
que se produce en mi granja, 7,a producr.ión cs
de unos 50 a 60 lidms diarios, aproximfulamcn-
te. 11'le interesa saber:

l.° Si tengo necesidad de pagar a la Haci<^n-
da alguna contribución cspccial como consecuen-
cia de Za industria casera que me propongo ex-

plotar, además de Za qur^ en concepto de nística
vengo satis f aciendo.

2.° Com.o cn esta comarca recoge la lecha pa-
ra su posterior irulustrializació ĉt una poderosa
Pmpresa, ^ podrá i^mpedtirme ^l qtre yo haga Zo
propio con la que producen mis vaeas?

3.° Qué ^s más rentuneratlor y de más fácil
venta en cl ntcrca^lo, ^qneso o mantequilla?

4.° ^Cuál de las dos instalaciones puede ha-
s^rse con menos costo?

5.° ^Qué m.aquinaria-si es posible mnvida
a mano-s^ neccsita para. fabricar mantequilla
o qrteso?

6.° j QLLC (`la3e, dP, COnOCtm^LP.ntOS nCCP3tl0 Y

cómn pucdo adquirirlos para el em.plazamiento,
instalacióĉt v ntmtejo de las máquinas necesrtrins
v métodos dc trabajo a scg^uir cn las fabrica-
ciones interesadas, al objcto de conse^uir tipos
adecrtados y produ^tos de la, m.áxinta calidad e
inmejorabh prPSentación?

7.° ^Exi.cte al,^• ĉín nr^ani.cmo oficial que con-
ceda sttbv^nciones o mtticipns para Za industri,a-
lización rnral? ^Cónt.n v dóndc .solicitarlo.s?

8.° Casas que se dediquen a la vcnta de mn-
qninaria pa.ra la.c industrias lácteas.

9.° l^ibli^¢rafía más r^com.endabin respecto a
estas otras ituhcstrias agropecnarias.

Para industrializar la leche de vaca v dcstinar los
productos, qneso •y mantPquilla, Pfectivamcnte, hay
que pagar contribución industrial, la cual, se=nín la
importancia de las cantidadec vendidas v también Pl
tipo de instalación, la fijará la Hacienda. Diríjase a
la DPlegación de esa provincia al efecto.

No hav ningtma razón para que tma Pmpresa le im-
nida el hacer con la leche de la.c vacas dc^ la prot^iP-
dad de nsted lo que tenga por convenicnte. LTnica-
mente el perjuicio que le pueda irro^*ar es el de com-
petir ventajosamente con la elaboración quc usted oh-
ten^a por mejor calidad y orranización romercial.

Si deja mayor heneficio la venta del queso o man-
teca depPnde de las condiciones que en cada momeu-
to tenga el mercado, por mayor o mPnor oferta de cada
prodncto y tamhién por la calidad dc loç ttne pnedan
ofrecérseles ; pPro, en líneas ^Pneralec, dcho indicar-
le a usted nue, decidido a indnstrializ^r la leche, con-
viene simultanear ambas claboracione. dP manteca v
queso, desgrasando parcialmentt^ la leche para hacer
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nata, dejarla madurar y elaborar manteca. Con el res-
to de la leche, parcialmente desgrasada, procederá a
cuajar la caseína y obtener queso, que en esa comar-
ca puede elaborarse muy selecto.

El costo de las instalaciones necesarias para tan pe-
queña producción de leche como es el de 50 litros
diarios está constituído por la suma de los precios de
ttna desnatadora, una batidora, una cuba para madu-
rar la nata, malaxador, moldes, caldera para cuajar,
entremiso y prensa y amén de los enseres manuales
que como cántaros, paleta, liras o cortacuajadas, pue-
de estimarse aproximadamente en unas 8.000 pesetas.

Aparte de los conocimientos generales que verá en
cualquier obra de industria láctea, entre las que puedo
citarle las de Alvarado, Matallana, Ajenjo y otras, ade-
más de la mía (editada por possat), los conocimientos
especiales referentes al manejo y puesta en marcha de
los aparatos antes citados, constan en los catálogos de
las mismas casas instaladot•as, siendo, entre otras, re-
comendables las de la viuda de Jarrijou, en Barcelo-
na ; Lacta, en Madrid, en Ventura de la Vega, 12 ;
Moratilla, Esperanza, 3, Madrid, y otras varias que
en cualquier revista profesional de agricultura o gana_
dería puede encontrar, además de que puede dirigirse
al Sindicato Naeional dc: Ganadería (Huertas, 26), pi-
diendo relación más completa de establecimientos quc
venden este menaje.

El Instituto Nacional de Colonización concede sub-
venciones o anticipos para la construcción e instala-
ción de nuevas industrias rurales, siempre que el pro-
yecto se presente firmado por técnico competente. Pue-
de solicitar las condiciones pidiendo los impresos co-
rrespondientes a dicho Instituto (paseo de la Caste-
]lana, 31).

2.765

José María de Soroa
Ingeniero agrónomo

Subarriendo de padre a hijos
Don José López, Cantalpino (Salamanca)

Tiene arrendadas mi padre en este término
municipal treinta huebras de tierra desde el
año 1938 a un señor que tiene dos hi jos y dos
hijas^ ya casados, y este año, ad hacer cesiórc de
sus bienes a favor de Zos hijos, reparte también.
entre ellos las fincas nuestras que llcva en arren-
dami.ento, sin contar con nosotros para h.acer el
sttbarriendo.

^ No puedo yo, con más derecho que los hi-
jos del colono de mi padre, coger esas fincas
para explotarlas, puesto que en la actualidad no
Zabro más que diez huebras de regadío y ocho
de viñedo en secano?

Los hijos del arrendatario, tres son explotado-
res directos y personales y utw sólo directo.

El arrendatario a cuyo nombre aparece el contrato

de arrendamiento no puede subarrendar ni ceder las
fincas objeto del arrendamiento, aunque los subarren-
datarios fuesen sus hijos.

^Sin embargo, para el propietario será muy difícil
probar tal subarriendo, tratándose de los hijos del
arrendatario ; pero si lo probase suficientemente, a
juicio del Juzgado, entendemos que en el pleito de
desahucio que al efecto plantease tendría que decre-
tarse el mismo, y en su caso, el lanzamiento del co-
lono.

En cuanto a la segunda cuestión planteada, efecti-
vamente, una vez terminado el plazo contractual y
las prórrogas forzosas que procedieran, en igualdad
de condiciones, la Ley concede preferencia al arren-
dador para explotar sus propias fincas.

Para ello deberá comprometerse a la explotación
de ellas directamente o directa y personalmente, du-
rante el plazo establecido al efecto, según que el
arrendatario cultive las fincas de una u otra forma
y el contrato sea o no protegido.

Para determinar la duración de los contratos y su
calificación como ordinario o protegido es preciso co-
nocer datos que no se especifican en su consulta.

2.767

Javier Martín Artajo
Abogado

La harina de garrofa para cerdos

J. A. R. de Z.

Les ruego me informen si es aconsejable dar

al ganaclo de cerda harina^ de garrofas, qué can-
tidad diaria en relación. a su peso y, desde lue-

go, mezclada eon otros alimentos, y qué canti-
dad de harina de garrofas puede equivaler en
su va^lor nutritivo a un kilo de harina de ce-

bada.

Aunque no es corriente dar al ganado de cerda ha•
rina de albarroba, por destinarla más a los equinos,
no vemos inconveniente en emplearla, pues sólo a los
rumiantes les es menos útil ; pero deberá cuidarse
que provenga de garrofas sanas, sin fermentar en au
almacenamiento, en donde se ponen blandas y oscu-

ras, pudiendo causar intoxicaciones. Como todo ali-
mento nuevo, debe darse al ganado paulatinamente,
mezclado con otros corrientes, y tratándose de la ga-
rrofa molida no deberemos pasar de medio kilo dia-
rio.

En cuanto al valor alimenticio de la garrofa, es,
aproximadamente, igual al de la cebada.

Antes de moler la garrofa deberá trocearse, para
que se desprenda el garrofín o semilla, que nuestra
industria necesita y que puede ser perjttdicial para
el ganado.

Zacarías Sala.zar

2 • 76g Ingeniero agrónomo
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Boletín d e l In.titituto Naciortnl
de Invc^stigracionc>s -lgronómi-
cns.-Mini,teriu de Anricultu-
ra : Dirección General de Agri-
cultura. - Voltunen X. - 1' ú-
mero 22.-Madrid, jtmio 195Q.

Continnando cl estndio de la
flora cmtarin c:n esl^c nuevo volu-
men del Boletín clc>[ I ĉisiituto N^c-
cioiara^l de Investi^;ucion ĉ^s rl gronó-
micas, SvFNTENtus desct^ibe 1 a s

e.511ecies Scnecio Hadro^omns y Centatn•ea arbutifolia,
cla,ifi^^ada.; ^tor vez hrimera por eete botánico.

ALCARAZ contit^úa el e^tudio de las v^n•i^^cladcs ^le
tabaco resistrvztcs al na.usrtico or^lin^t,-io. Analiza todo
lo conocido hasta la fecha sobre el mecanismo óen^-
ticu de la re^ietencia al m^.;aico. A base de cruza
ĉnieuto5 ^ior Ambalema ha obtenidu ntucho, híbri-
dos, demostrando qne el ^rado de ataque después de
inocnlación sistemática es siemhre mucho menor que
en Ia, variedade; sensibles. Finalmente hace an esen-
dio comparativo de los rendimicntos de estos híbri-
^lo_,, cn relación con la, varicdades tná, cultivadas en
hal^atia.

PARDO PASCUAL Itace ccn estu^lio contpar^ttivo ^le cin-
c^ ĉ vnri^>dades d<^ Zino proeedentes de la Fst.ación de
Mejora de Plantas de Wagenin^en (Holanda). Lle^,a
a la conclusión de que la variedad más nniforme en
altura es la Fortno5a, qne fiié también la de mejor can-
tidad de varilla. En cambio, respecto a fibra prodn-
cida ocui ĉ a el l^rimer lugar la Rembrandt. En pre-
cocidad de nranazón y producción de semilla es sn-
llerior a las otras ctuatro la variedad I^ollandia.

NIARCIl.1.A ^ j y RLIIL DE 1^SSIN 1)re^entan nna COntA-
nicaciún sobre los procesos ^le «condicionado ( ĉIt^sli^-
n.ifica^iún) ^lr^ las pajas rle c^^rec ĉhs. Esta operación,
mediante h•atamientos con Lejías diluídas de sosa cáii^-
tica, ^ ĉ arece conducir a resnltados interessntes en !u
qt ĉ i^ se rcfierc al aumento del coeficiente de di^eetión

de las materia, ternarias que inte^ran la mayor parte

dc la matcria ^eca de dichas pajas. Pero estos pro-

ceao^ traían inconveniente de orden económico que ]eo

hacen, de momento, prohibitivos. Su^ieren los anto-

rc; un ^^lau de investigaciones para tratar de palia^

esta^ dil'i ĉ^ultadc^. ^ para comenzar han estndiado la

comltu.irión dc la; liajaa, tanto naturale, como trata-
da; col ĉ di-tinta^ téenicas. Discnten ]as cifras obteni-

das v dedacen ^ue la desli^nificación con lcchada de

cal es muy eficaz. Por tíltimo, insiaten en la in^nfi-
eiencia de los análisis químicos para deridir acer^a
del valor de las pajas tratadas.

BocETA publica la labor de^arrollada en si^>te nños
de trc^bccjos selectii^os en maíces. Opina que todo 1 ĉ aí^
con posibilidades tnaiceras debe producir híbridos de
upedigt•een hroltios. Es necesario mantener lo:, ^cno-

ti^poa autóctonos o ada^ptados a^ns medio^ en cultivo
de centurias, que 1 ĉuedan, en su días, ser la base de
futm•os bíbridos. Conviene borno^eneizar los idioltlas-

mas de las variedades comerciales productivas, a la
vez que incrementar los rendimientos unitarios me-
diante una selección con consan^ainidad por cruza-

mientos dirigidos. También describe el antor la for-
ma de modificar e^l rnétodo clásiro de ^tolinizar arti-
ficialmente el maíz.

IiORBOLLA y^'ORTÉS contintían la .^erie de trabajo;
sobre el mí^torlu ,^i ĉttético eIa ĉ^l ĉ^st ĉI^^io yuín ĉ ico ^/e ]n
combustibilidnd d^^l tabaco, ocupándose esta vez dr
la influencia cle mtio ĉics ti• catio ĉtes. Estudian hara esto
la acción sobre la combnstibilidad de nn bnen mí-
mero de sales de diferente, elementos. Además, uti-
lizando distintas concentraciones de dichas sales, in-
vestigan la influencia que la elevación del contenido
en sal ejerce sobre la cornbnstibilidad, y, por tíltimo,
la acción catalitica del contenido mineral del papel.

CAVANILLAS y VALIns presentan rm avance de^ la^+
experiencias s^obrcz el riego de la r^^naolacha azucarn-
ra, dednciendo, sin llehar aún a conclusiones defini-
tivas, ya qne se trata de las experiencias de dos a ĉtos,
las líneas óenerales de lo que debe ser el r^é^;inten
aproximado de rieoo l^ara la remolacha en la^ condi-
ciones aorológicas de .F.I h;ncín. Tal réáimen sería de
10.500 metro^ ctíbicos como dotación total de rie^o,
distribuído^ en dos rie^os en junio, trea eu julio, cua-
tro en agos, tres en septiembre y dos en octubre.

Del examen de los ntím^^ros ín^lices dc los precir^s
rigrícolas del aiw 1949 deduce GuLUETA que éste fu^
de tendencia a nna mayor normalización económica
en los precios aarícolas, que acusxron, en ^eneral, nn
alza moderada.

En la sección de Ittforntnciones vtiri^as ^e inserta tm
resumen de la conferencia que BEívioLON levó en ci
Instituto de In^;enieros Civiles sobre la simbiosis bac-
terinna en el cultivo ^l^> l^cs l^gunainosas. RtvERO ltt ĉ -
blica un trabajo sobre la acción tóxica de los ins<^c-
ticida.c, y expone las ideas actnales sobre el peli^^ro

hotencial de los residuos. "Cermina el Boletín con l:^s
acostwnbrada: seccione; de bibliogrsfía y extractn;
de revistas.
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AGHICULTURA

SERVICIO NACIONAL DE CRÉDI'f0
AGRícoLA. - Ministerio d e
Agricultura.-Memoria corres-
pondiente al ejercicio econó-
mico 1949.

La sequía y pedriscos que ea-
racterizaron al año 1949 origina-
ron en las zonas afectadas serias
crisis económicas y, consiguiente-
mente, una gran demanda de cré-
dito ; por su parte, los agricul-
tores, unidos en la adversidad e

impulsados por la necesidad común, vencieron en mu-
ehos casos su inveterado individualismo, agrupándo-
se en organizaciones que pudieran facilitar la obten-
ción y$istribución de los créritos deseados. Con la
ayuda de tales organizaciones pudo el Servicio Nacio-
nal de Crédito Agrícola extender rápidamente su ac-
tuación, cooperar con otras medidas adoptadas por cl
Gobierno a la solución de los problemas planteados y
otorgar en el período de breves meses préstamos por
importe próximo a 250 millones de pesetas, de los
que participaron cerca de 100.000 agricultores de mús
de 400 términos municipales.

Si a aquella suma se añade la que corresponde a
préstamos otorgados en años anteriores, pero todavía
subsistentes, se obtiene para el total de las cantida-
des invertidas al cerrar el año de 1949 la cifra de
375 millones de pesetas, claro índice de la conside-
rable y rápida difusión experimentada por el Servi-
cio en su actuación.

Los créditos otorgados a los naranjeros de Levante
por Decreto-Ley de 8 de marzo de 1946 continuaron
desenvolviéndose con los mismos resultados satisfaC-
torios de años anteriores, contribuyendo a ellos las
nuevas facilidades dadas por, el Decreto-Ley de 9 de
abril de 1949, que amplió a ocho años el plazo de
reintegro establecido en un principio, fi,jando al pro-
pio tiempo anualidades de amortización progresiva-
mente crecientes. A1 cerrar el ejercicio de 1949, e]
importe inicial de los préstamos otorgados, que ascen-
dió a 98,5 millones de pesetas, arrojaba un saldo de
81,5 millones, y el número de operaciones subsisten-
tes descendió de 12.409 a 10.848; el importe de los
capitales pendientes de cobro por vía ejecutiva su-
maba 448.000 pesetas, o sea un 0,45 por 100 del to-
tal concedido.

Por último, el Servicio concertó en el pasado año
de 1949 un convenio con la Unión Naciona^l de Coo-
perativas del Campo, encaminado a facilitar la con-
cesión de préstamos con garantía de depósito de pro-
ductos agrícolas ; su aplicación podrá seguramente ser
iniciada en el presente año, y con ella, la de esta nue-
va modalidad crediticia llamada a adquirir en el fu-
turo un gran desarrollo.

Las disponibilidades de capital propio del Servicio
para la concesión de préstamos por plazos superiores
a los cinco años se agotaron prácticamente durante el
año 1949, aun cuando periódicamente alcanzasen, a
consecuencia de reintegros efectuados por los deudo-

res, una pequeña cuantía que pronto volvió a ser in-
vertida en aquella finalidad. Por tal razón nueva-
mente hubo que acudir a la facultad otorgada por
el Decreto de 11 de septiembre de 1945, en virtud
de la cual se recurrió a las disponibilidades eacisten-
tes en los Anticipos del Tesoro para atender a la con-
cesión de préstamos a largo plazo.

De todo lo anteriormente dicho se deduce la fruc-
tífera labor desarrollada por el Servicio Nacional de
Crédito Agrícola durante el pasado año 1949.

ÁNALES

ESTACION FXFEI4IMENTAL

Ilk AULA DEI

Anales de la Estación ExperinLeratal
de Aula Dei.-Consejo Snperior
de Investigaciones Científicas. -
V'olumen 2.-Número 1.-1950.

El mecanismo de lns univalentes
y la misdivisión es tratado por SÁN-
CxEZ MONGE sobre la base de la
cuádruple estr-uctura del centróme-
ro y en las teorías de Ostergren so-

bre el mecanismo de los movimiento cromosómicos.
LORENZO y GARCÍA, continuando las deternainacio-

nes cromosómicas de plantas espontáneas en la estepa
de Aragón, aportan los datos de otras diecinueve es-
pecies (diecisiete de las cuales son contadas por vez
primera), correspondiente a nueve familias.

El uso de la oxiquinoleína en análisis de cromoso-
mas es investigado por T,IIO y LEVAN, demostrandn
que con esta técnica aparece con claridad extraordi-
naria el aparato centromérico y se muestras claramen-
te cuatro corpúsculos centroméricos en los cromaso-
mas profase-metafásicos; también permite estudiar ne-
tamente la heterocromatina. Como apéndice a este
trabajo, STALFELT apunta la posibilidad de interpre-
tar el modo de acción de la oxiquinoleína, relaciu-
nándolo con el aumento de viscosidad del protopla^-
ma provocado por dicha sustancia.

Bajo el título Trofim D. Lysenko y su benética mi-
churino-marxista publica SÁNCHEZ-MONGE una infor-
mación de lo ocurrido en Rusia con la Ciencia Ge-
nética, considerada ahora allí como una herejía.

CAMBRA presenta el resultado de sus ensayos .cobre
polinizaciones arti f iciales en ciruelo Reina Claudi^e
Verde, de los que deduce que se trata de una varie-
dad autoestéril también en Aragón y que su polini-
zación con las pariedades «Claudia de Tolosa» y«Cas-
cabel» han dado hasta un 21 y 28 por 100, respecti-
vamente, de fecundación en polinización artificial a
mano.

ANGULO-BUSQUETS publica unas notas sobre un en-
sayo de híbridos americar2.os de maíz en 1949. En este
primer año se ha visto una notable superioridad de
los híbridos norteamericanos sobre los demás maíces
ensayados, pudiendo esperarse aumentos de produc-
ción hasta más del 30 por 100 con una acertada elec-
ción de los ciclos vegetativos.

Finalmente, SÁNCHEZ MoNGE ha recopilado im co-
pioso vocabulario de térm,inos genéticos y cito^ené-
ticos.
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