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Editorial

Hacia la normalidod en la
producción t^ iguera

l,ra orientacirín rnru-c«rl« pnr l«s clislrusiciones que

re^;nlrut la orrlenacirín rle/ rn.ercctclu triguero Irarrt [rr

In•esertte crunlr«ña cortsliln^-a urt« rtur^r^« nt.orl«lirhnl rle

/a Irolítica se,qni+lrc ea estos ríltintus tic^rn-ltos Iror• el

Gobierno, enccrntinarla a ir clecr<trutrlu la libert«rl cle

nyur^/lus prorlnctos a lus que consiclere r/e jrosible alrli-

crrr•irírt y yue si^!rtifiqne rnt gran^ c^stíntttlu jrru•a el irt-

cretnertto de la prurluccidn «grícolrr.

L•n este seatirlu scílo Irlrícc^ntes tnerece la inrltlrnt-
taci.rírt rlc^ est«s merliclas, yue, como se ha «nurtciacln
reiterrrrlrnnenie, hrrrt rle ir-se completrntrlo « nterlirlrr
rltre lu jterntit«n las c•i.rcrur.,trutcias, y, ea n«e.c[rrc opi-
nirín, rveernus yue l« lrrd.^-intrt cam-jr«ita rlr .,ienrbr«
rjac larr contc^nz«rlo rlebe re%rularizrn•se lu rnris Irrunto
posible con el .ti^r>ñ«Irnnieatu rle rtortn«s yue r-slinrulerr
«ún ntrís el cu/tioo del Irij,ru.

1`o hentos rlr irt.^istir-, lror ser• clc 'orlus conocirlo. so-
bre Irt intportrmcirr rta<•ion«l yue rtlc«nz« Irt resoluc•idrt
clr^ prublem« t«n funrl«mr^rri«l cumo el rle conrlrerr.,ru-
el rléfi.cit antutl rle nuestr« jrroduccióa triruerrr, pro-
blem« cumbre crttre turlo., los cle la ecun.ontí« «rrí.cu-
1« actua[, ti- a este c^fecto estint«ntos yne porlrí« r(ru•se
nn rtaero paso ert el catnino entprenrlido, cunsert•rut-
c/n el sefial«niiento rle srrperficies cle cnltiru uÚlij;atu-
rirtti yue aaualnrertte fija el /TTirtisteri^o r!e _^I^ricnltn-
ra v ytte en reciettle cir•cnlcu• hatt experinterUarlu unrr
ntur/ificrtción, par« amolrlrrrle a rertliclade.ĉ tan^riblr^..

que, rr.l ntisnto tienrpo yne sirrrot tlc^ t;arantí« rle «cier.
tn jr«rra c^l señn/«.mietttu c/e ruhos, puerlan ser la b«se
en el fntnro rle cualynier oh•« nterlirlu que cunrert,r;^cr
ncloptrrr, bien Iroryue lcrs circttnst«ncia., rrsí lo rrcnn..e-
.Tr'rt o bictt poryue fracasen otros ens«^•os yue Iruerl«n
rerrlizarsc cott rnt criteri.n clc m^áxinta libertarl.

I'eru si sostenenrus el crit<>rio ^le tnrutten^er l« obli-
^ratori^erlattl clel r•ultivo yue ptrecle exigirse cott /^r, clco-
lo.c actrrales, Irar« yrte sert cunrlrlirla es inrli..pensrrble
yne rtl nt.isnto tientlro se funtente atín ntrís e/ eslírnn-

lo yue ertcuentrert- los «^^rric•ultores c^rt «unterttrtr e.aht
sulter•fic•ie, ccnt lu cucrl, cunto es natural, la /«bor de
fiscnlizacirín. clc^l /;•starlo h«br-í^a cle limitru-se a ca.,^ns
^^in^^rul«res, ert yue 1« rle.,irlia o cl egoí.,mo c1e a/^^uno.:
prelenrle bnrlar esta., nornt«s fnnd«nteniales sin lrre-
tP-^tU (1P rttribrl/t ^ener0, 1"« y1LP COIL Nl rtnPUO Sl.ti/!'Inrr

rlc orclenrrricín lu., jtrccios para el cultiuo clel trij,^o
hrut de ser• sir^nrln-e rentttrternclores.

tien,trrrl«. estrr base Itritnorrlirr/, creentus Uegaclu el
ntontento cle clar urt paso decisit^o ert lo ytte se re-
fierc a la r/istribucicín ^- consumu clel tri^o procluciclo,
,iruienrlu t«mbiért parrt ello Irts acertarlus aorrnas rlu-
rl«s lror el ,11ini^steriu clc flgricnltttra para el arros r/r^
/« ltresertte ramlxtñrt.

La ezlrerienci« recogidre hasta los actuale., ntonten-
tos es /o snficiente cl«ra paru potter de ntrotificsto
yne si se seirala, n.rt cttj^o forzusu rlestinado a cn.brir,
com.o en el arru^, Irrs rtecesirlrrdes de las fuer•zas ar-
nrrtclas, ecortunt«tos Irrefererttes, reseruas ^^ otras apli-
rrtciones yne se cunsirlerett irtdisjrensables, cl resto rle
/rr procluccirírr tri/;nerrt Irodría yurclar en contjrleta li-
berta^l de conrercio.

L'l señ«lamiento rlel cupo a quc^ nos referint^os no
ha de trolrez«r con airr^wta rlificultad, tertiertdo conrrr
base lus c1«los cle su1rerficies nrínintas a yue rntterior-
nrente tzos /tentos r•eferirlo, y estrnnos sc^^nros cle yue,
r-ort el «liciertle de rlisjrotter librentente rlel resto, lrr
^^njrerficie ltabrí« rle incretnentarne rr^lrirlatnente, in-
rlnsive ert nrnchus zunus de re^urlúr.

No c/ebe «/rrrntarrtos el yue csta medirla procluzca.
«lgttttas rliferencias clc precios rle ruras cont«rcas a
ntras, ^^« qae c>n /«. actn«lidacl c^xistrn, aunyue c^tz pc-
qneñct prulrurci.ótt, clebiclas, rtattu-a[nee^rtte, a In dicer-
ti^i</acl rle si.vtemas entpleados pcu•a lo^r«r el ttbasteci-
rnien,to, ti-« yue crttre el señalarlo por algunos Ayuttt«-
nt.ierttos rle Irr•orin-ci«s rlottde Irr cusecha. ha siclo fran-
crunerzte bnen« , como pm•te cIe ^ I rtrlah^círt oc•citlerUal
y Cxtremarlru•«, ^- los corzsumirlnres rle grruules poblrr-
r^iortes cotnn ,^7rulriĉl y l3arcelottu, yne hart de re«/i-
zarlo ert ^ran lra.rte a tr«vés cle ittterntedirtrios auturi-
zaclos o con sistern«s urt jroco mrís ront jrlicnclos, se «cu-
sa rlifererzci« rle Irrecius qtte, e.rlerulirl«s « tudcts lu.+
re^iortes; se «.^enrr^lro-rín nurchrr « 1« liber ► arl rle pre-
cios yue patrucin«mus.

Debe tener•se c^rt cuertta, por ntra lrru•tc, la facilidarl
cnrt que pnr^r/en «bastccerse 1«s clrrses ul^rerrts, nter-
cerl rt los er•onunur ► os, Ir^o^• tart ;,reneralizar/us ett la.,
r-nr pres«s i^nrlnstriale.,, l^ns que, bien hor el rnétoclo rle
rP.SPr'U«S U ItrPll Irllr coni'ratOR rtlrPl^OS, r'rqt la r11RVOl'

«rili.rlrnl que sn jrune este sistenr«, lror/rí« {rn-«ntizar el
^runinish-o « Irrecios yne no p«sar«n rle lus normale^.

Lsti.ntaanns que es .,rílo urt p«sn más para corort«r
el c^xito r1e /a ,^restirín ini^ciadrt- jt.or el ^M1^1in.istc^rio rle
l,^ricttlttn-a rort 1« lrrontulración rle 1«s Le^•es rtctna-

les de orrlerraciaín tr•i,euera ^• yue, est«bleciclo con opor-
trntirlacl, l^nr^r/c tc^ner un« repercasirín insospec•h«cla p«-
rrr resolrer^ irrrt fu.nrlrunerttal pr-ohlenra.
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FRUTAS
Y

FRUTALES
Por A. ACERETE, Ingeniero agrónomo

- _- y L. JIMENEZ, Arquitecto

Las llor^rtonas.

Tan sorprendentes como r^L

golpc dc la ^^arita má^;ica dc.

l^u hadas son los electos clc

la^, fitoltormonas en los fru-

talc^. Las fitohormonas son

sustuncias orgánicas quc se

l ĉallan en los veeetales. Su

p a p e 1 es rebular el creci-

miento de los tejidos. Lstas

sustancias se pueden l^rel^arar sintéticamente en el

laboratorio. Aplicadas sobre los Irutales, consiguen

lo que hasta ahora no había medio de conseonir. lie-

sultados que, en parte, sólo sc han observado en tra-

bajos experimentales v que, en parte, son ya un^ ĉ
rutina del atiltivo trutal en las zonas adelantada^.

Yero ^qi^ié es lo qne consieuen?

l,as estaquillas de nruchas especies frutales arrai-

^;an ĉnal. El viverista no l^uede reprodncirlas por es-

taca. ha di1'ícil y caro. Por otra parte, cada vez va-

nios ieniendo más interés en obtener patrones por

estaca y ac^odo ; son más homoaéneos que los de se-

milla. Uu tratamiento 1 ĉ revio de la estaquilla con fi-

tol ĉormones consiáne lo que parecía dificil o iml ĉo-

siblc.

Serían mucho mcjores las cosechas de fruta si sola-

mente cuajasen en cada árbol tantas flores como fru-

tos de buen tamaño puede criar. Aclarando el fruto

a mano se dejan los jnstos, 1^ero el aclareo es cos-

toso. Yi•onto llegará cl día en que trataremos los ái•-

boles ĉn floración con fitohormonas y sólo cuajarán

las I'lores necesarias.

; l)ué malo; ratos se pusan cu<uido se encuentra frn-

ta caída eu el suelo! Uno se consuela viendo que la

mayor parte de la ^quc se cac está aausanada. Pero

a ve^•c^ también se c^ae ]a fruta buena. No es tiem-

lio aún de recolección; no se puede anticipar la co-

^c^cl ĉ a; la fruta que queda, engorda. Pero se pa^an

nialos ratos al comprobar la pe^rdida... ; Si pndiesen

so^teucrsc unos días más en el árbol estas frntas quc

se cacn cuando est^ín casi rĉĉaduras !... Pues sí : pue-

den sostenersc con un tratamiento d^^ I'itol ĉ orm^^uus.

Todavía e^ l^eor la auóustia de las nui•lu•.; .,er^^na;

y trías de prirnavera, cuando los frutal ĉ•; estún cn

flor. Tambié q nos la evitaremos aplicuniio fitol ĉ or-

monas para retrasar la 1'loraeión.

^Y qué^ decif, dc la^ nialas hierñas? Se ^a^ta i•n jur-

nales, se cava, ^e e.^carda y no hav iluien ^a^•ab^• co q

ellas. Es desespcrante. Ahora podemos acabar cou mu•

chas especies de ellas fácil ĉnente; los trataroi^^ntos dc

litohormonas nos facilitan el rec ĉu•so.

Esto de tratamientos suena a nconserga^. Si q si^^uir

la relación de pi•odi^ios, ya sería bastantc Lu^^no ^lue

nos asegurasen solamentc parte de lo d^cl ĉ o. El caso

es que los tratamicntos no serán en el porvcnir muy

complicados : pastas liara las estaquillus, l^ulverizu-

ciones para la J'ruta y cosas por el cstilo.

hJntonces ^ dbnde venilc^n esos produ ĉ•tos n ĉ araviJlu-

sos? En los Estados llnidos 1 ĉay varias emjir^^sas ^jue.

los fabrican; los ci ĉ Itivadores están eml^lr•ando lo; ^lne

matan albunas liicrba^^ y los que ecit^u^ la caída dc

Ia Fruta unos día, autcs dc la recol^^i•ciún. h:u h:,l ĉ aña

se está comenzando a tratar e^ta cuc^tiúu. Vava ĉuu;

dcspacio, y antes dc co ĉuprar productos c•on fitol ĉ or-

monas, que nos ascgtn•en su riqueza en 1 ĉ riu^^il^ios ac-

tivos. Que no no, ^l^^n gato por liebre.

Ciritela de -1gen 3^ pera d^^

Koma.

E1 verano hasado .;e cele-

brú un Congresu paru tratar

de la cirucla dc Aacn. L^ĉ

ciruela pasa dc A^en es la-

tnosa en todo ^^l mundo. 5^^

exl^ortaba nt tt c h o. Yoco n

ĉ^oco fué pcrdicndo tamaño.

nnc si los l^atrones; qnc si

1 a s líncas dc la varicdad ;

que si el cultivo..., el ea^o

era que a la geute 1^^ ^usta-

1 ĉan menos l: ĉ ; ciru^^la; 1 ĉ equeiias.. A1 misn ĉo ticml ĉ o

Jo.; cirnelo^ d^^l nortc d^^ California hrodui•í^ ĉn nn^ ĉ
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frnta esldÉ:ndida, que, pasifieada, inundó el mcreado

inundial. Despu^ de la bnerra los lraneeses están re-

( ĉabilitando su ciruela pasa dc Aaen. Han trabajado

tuucbo y han trabajado bien. La publicación quc re-

+•oge los trabajos del Con^reso lo demue^stra.

A la vuelta dc1 ĉuismo vimos la decadencia de la

^^era de Roma en la; ^ e^as de Aragón. Lx pera de

liunia es la que inás ía ĉna y^ alor ha dado a la fruta

de Ara^ón. E1 peral de Koma, cuyo fruto no desarro-

lla sus mc:jores cualidades fnera del área rcdncida de.

las veáas ara;onesas, e,te peral vigoroao, resistente,

lon^+•vo, que compensa lo qne tarda en producir eon

la., numero,as co.,echas de su vida, era el orgallo de

lo; eultivadorea dc• lo; ^^alle, altos de la +•ucnca del

Jalóu. Abora se plantau pocos pera1es de I^oma; se

de^cuidau los ^ iejoe y, lo que e^ peor, sc arrancan

antc., de tiempo.

^,Cuál es la causa de la decadenc^a dcl peral de

Koma en Arapón? La 1 ĉ rincipal es una enfermedad

criptogáxnic.a. Es ucl motcado». ^No tienc reme+lio?

Sí, le tiene. Se cornbate i ĉĉuy bien con el caldo bor-

del+^,, como remedio preventivo, Pulverizando a tiem-

pc^ĉ y las veces que haga falta, la enfermedad no apa-

reee. Si se extiende ya no sabemos cómo cw•arlu cn

cl a►o. EI caldo bordelé; no es nue^-o ;;e eouo+•e

hace sesenta año^.

ha problema dc la l ĉ cra de Koma es má^ fúcil +fue

el de la ciruela de Ar+•n. Confiamos quc uo tardar^í

+•n resolverse.

Alí; ĉu ĉa ^ ez nos han dado cuvi-

dia l a^ n ĉ a^nífica^ publieaeioue;

a ĉncricana, que describen la^ va-

riedadcs dc frutalcs dc buc^o }'

pepita cultivadas en aquel conti-

neote. Recientemente, la Estacióu

de Fruticu It ura de 13ttrdcos ha pu-

blic•ado unu Mono^rafía ,oberbi:ĉ
sobre las ^ ariedades de meloeolo-

ncro. Hemos vuelto a.^;cutir eucidia, porduc las va-

riedxdes c•spa ĉiola^ no la^ ha de,crito nadic. h:n h:^-

pa ĉia bay variedades frutales indíaena; ^upcriore; :

la u ĉanzana Miĉzgríia, dc Astnrias; la Es^ ĉrri+•ba, de

Adcn ĉ uz; el melocotón de Canipiel y alguna^ doce-

ua.^ más. Sus característiea.^ no se han definido. Haec

falta, en provecho dc nae^t ĉ•a fruticulttn•a y para pre^-

ti^io del país, quc Se e^tudien y se dcscriban.

"Cal nece.^idad la han ^eutido en Asturia^, en donde

^e han comenzado a+•atalogar la; ĉuanzanx^; de I. ĉ

re^iún, y en 7,ara^;oza. dondc se esteí reco!_,rieudo ma-

terial quc ^er^ir^í para +ni fin parecido. 1?:peramoa

+lue trabajos análogos se^uirán cn las dem^í, rc^ione;

y^ue dcntro de uno^ año,; no ^ olveremo.; a cn^-idiar

las pnblieaeione,: extranjera; ;obre ^aric ĉludes frutu-

lea.

frc^as +^uureladun.

Todo el u ĉ uudo ^abe qur

e^ uua ealamidad cl que ^c

1 ĉ ielc la fruta. ^simiamo se

sabe que la frtrta 1'resca sc

conserva n^^í^. l) ;ea, que

para eonservar la 1'ruta sc

enfría, pero nu ;e bicla. E q

nuestra patria cl trxnsport^

de frtrta 1•ría, e^ decir, re-

friaerada, c:,taba muy atra-

sado; la con;cr^ación de la frtrta en +•úmaras refri-

^eradas, lo n ĉ i^mo. Pero en pocos a ĉio, se ha dado

un gran paso. Y ahora existe una gran ^ircocupación

por constituir la red fri^orífica uucional, que permi-

ta conscrvar y transportar la fruta refri^erada ^a tem-

peratura próxima al c•ero centí^rado. i,us próximoa

a ĉios scrán dc gran proareso en csta cue.^tión.

Es nua calamidad el que se biele la fruta en el

eampo o en cl al ĉnacén; los cristalcs de hiclo, rela-

ti^amente graudes, que se forman destrozan la carn+^,

c^stropean la fruta. Pero si se biela la fruta artifi-

eialmente; si se congela muy deprisa, mncho más

depri^a y a más baja temperatura que durantc laa he-

ladas natnrales, si se congela dc esta 1'orn^a en un

aparato e^pe+•ial, loa cristale^ dc hielo sun muy me-

ĉĉ udos y la frata no se de^compone. Se con;erva va-

rios meses v paede eonsumirse m^is t^u•dc 5iu perder

-u^ enalidadcs má^ preciadaa, sin perder ^nucho de sn

riqueza cn citaminae.

Así ha nacido una nueva indu^tria conser^^era, que

^^iene no tanto a competir como a complcmcntar laa

cxistentes. Para de.tiarrollarse exi^;e una red frigorí-

1'ica a dieciocho ^rados bajo cero. Congelur frutae no

es, sin emb^n•^o, tan sencillo co^no podría creerse ;

r,tas nece;itan ĉ ma preparación delicada, ^ no todas

laa especiee dan bucnos resnltados. Mas, eon todo, la

industria de la con;^+•lación de ^eí;etales est^í ya mu^^

adelantada en los I';.^tado, Unidos; en Eiu^opx cada

a. ĉio se abren nue^ as fábricas para la conaelaeión y

^^• de^tinan ealritale, a esta induatria.

Aquí bemo,^ visto cn pocas temporadas con qu^^ ra-

^^idez se ba extcndido la venta de helados de corte.

H;u pue.^tos parecido^, si no en los misrnos, podrán

^e•nderse fruta. ^- ^^erduras con^;eladaa. Scrá agrada-

hle compr^n- ('re^a^ frescas en cualqnier época del año.
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La tri^^leza del naran.i^^.

«Tristez:u^. A ^ í

se llama eo ĉ•rieute-

mente u n a eufer-

medad quc arrui-

na a los narau jo,

injertados s o b r^•

agrio. La enfer ĉ ne-

dad, que se .;ospr-

cha está produeida

por un virus, afec_

ta al patrón. Afortunada ĉucntc no ha lleaadu a Espa-

iiu ; scría catastrófica en nuestro Levante, dondc el

ag ĉ•io es el patrón ordina ĉ•io dc los naranjos. De otros

países Ilegan noticias cada vez más inquietantes.

b;n Alrica del Sur nunca sc han podido conseeuir

naranjos injertados sobrc aario. Lo raro cs que cl

n:u•anjo aório sin injertar prospera. En el continentc

u ĉuerieano la «tristeza^, n otru enfermedad ^nuy sen ĉe-

jante atacó lo.^ naranjo^; con j^ie de agrio en la Ar-

^entina; lue;o, en el .13rasil; inás tarde, en Califor-

nia. La alarma ha c•undido por todo el mundo citrí-

cola. H^l patrón abrio es e1 más resistente a la ^omo-

sis, c^ el más difundido, c^ el mejor en muchos as-

pectos. Pero una amenaza se c•ierne sobre él.

^Cómo nos prepararemos para bacerle frente? Si

la «t ĉ•istezan invadiese (ojalá no ocurra) la aleóre re-

giún de LE:vante habría qne pensar en otros patrone^

para cl naranjo. El uaranjo dulce, el pomelo y la

lin^u son buenos, j^ero no re.5isten la gomosis. El Ci-

Grus linionica, variedad Roubh I,en ĉon, es más resisten-

tc quc el naranjo dulcc y ticne otras buenas cuali-

dadcs. La solución daría mucho quehacer.

/

Los envases.

1':ntre el tranvía de 1 a;

dos y el coche particul^u• d^^.

tíltimo modelo bay dif^^reu-

cia. M á s diferencia existe

entre la forma de viajar la;

frutas españolas y la eali-

furnianas. La íruta espaiĉo-

la, además de ir sin refri-

geración, no se transporta

ruuy bicn envasada. Se e^-

tá tratando de que tengainos vaóones ^Frigoríficos pron-

to, y en los envases se ha adelantado. Sí, ce cierto ;

^^ero aiíu es preciso mejorarlos mucho. Si rccordamo^

aquellos eestos enornie,, con el colmo elaboradamen-

tc sujeto ^•on paja d^• eenteno y- ,:o;a de e:partu, qn^•

ponían a^^rueba ]a musculalura de los ca^•^adore: d^•

la plaza de la (:ebada, ^•videntcmente se nota cl ade-

lanto. Pero si recordamos cúmo ^^ntran los meloeoto-

nes en el m^^rcado de I3ruselas o las fre:a, cn el de

V ueva Yori., se nota ta ĉnbiFn lo que nos falta.

La ĉnejora de lo^ envascs tendría quc I ĉ acer,c al

ĉnisnio tien^po ^^uc la adopción dc ti^^us comerciulrs

para las fruta^. 5c sabría cuántos ĉueloc•oton^^s y de

qu^^ iamaño y eolor Ileva una bandeja y la ela.;e y

cantidad dc manzana: e.;periegas de uuu eaja paru

cada clase. Se crearía eonfianza en las cla^e, y ĉnur-

cas.

Parece que por ahora tenemos qne a^uantar, ^alvo

en la naranja, el envase de retoruo. Lo^^ J^r^•eio; dc

la madera hrav^u^ demasiado el enva.^e perdido. Un; ĉ

or^anización me.jor dc la fabricaciún dr enva,e, trc ĉ e-

ría como conseeuencia el abaratamiento v perfceeiún

de los misino^.

Más i^nportante nu., parece cl en^^• ĉi^u• a lo. i•^r.^c^-

chcros y con ĉ creiante.; a usarlo^, el divul^ar lo, n ĉo-

d_elos acreditado; ^^or la experienciu ^•xtraña, el ad^ ĉ I ĉ -

tarlos a las uc ĉ•^•^idade.^ de nuestro mercudo iut^•rior

y de la caporta ĉ •i^íu. 1o se hicbará ventajo.,an ĉ rul^• en

los mercado; extranjeros mientras la I'ruta no ^al^a

refrigerada y bien envasada.

Querrían ĉ os v ĉ •r una exposieiún an ĉ bulunt ĉ • que rc-

corriesc la; loealidade; de toda: la, zona., I'rut^•ra^

llcvando n ĉ uestr ĉ s dc los mejores ĉnodelc ĉ ,^ de enva-

sc:• En ella, ob;erv^u ĉ do la faena dc obrero.^ adir;tra-

dos, podrían darsc eucnca loa int^•r+^^ados eu el ne-

^;ocio frutcro dc euúle, ,ou ]os mud ĉ •lo; con^ ĉ •nienle.^

u su fruta; ile cón^o se Ilcnan, car^an v e.aivan los

bnltos; de lo, detalle^, práeticos dc la ^•onfew•i^íu. 11na

txposición a=í ^•o.^taría puco y su I ĉ ^^n^•I'i^•iu^, .,rrían

i u ĉnensos.

Los Jlalling.

Unifo ĉ•mida^1. Arhole., ho-

inogc^neos de produ^•eiúu lio-

mooénea. Eso c^ lo que y+•

^ ĉ retende co q ^^I n.,o d^• lo;

patrones 111ctlfinç. Lo, i^utro-

n c s ^M1lcclling, c;peeialinent+•

1os de mtu^zauo, .:^• eonoecn

cn todo el n ĉ undo. A I+:.^pa-

ña se traj^•rou con fine. ^^s-

pcrinientales. h;,to., patroue;

los ha scle ĉ •cionado y lo.^ propaga nna h:,;taeiún f+;xpc^-

rimental de In^,laterra : la de East Mallin^. I)e ĉ •I!a
I ĉ an tomado cl no ĉnhrc.

^.Qu^^ e^ lo qu^^ tieneu de partieular`^ Lo prinu^ro,

que no los reprodu^•^•n por acmilla. Lo^ portainjerto;

dc semilla varíun mu^•h^^i ^- comunieau .u vuriabilidad

al árbol injertado, Varía q en cuanto a,u de.arrollo,

^n•oductividad y rc^.i;teueia a las enf^•rmedade;. f^;,to;

árbole;, lo., Mallin^, sc ^unltiplieau por estaca o aco-
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^lu; ^^on;er^an un desarrollo y imas caractcrí,tica.,

^ ĉ arc^•idas. Con ellos se obtienen frtttales de tamalio

v^•ondición ^ ĉ oco variables. Lo segtmdo, que cada uno

(lu, de manzano, por ejemplo, ^e distingnen con im

n ĉímt^ro romano) está seleccionado por ,u afinidad con

ciertu^ variedades : resistencia a 1 ĉ lagas, por eomuni-

car ĉ m dcsarrollo especial, hor indu^^^ir Yn•o^lnrtividad

l^re^coz cn el injerto o por ot^^as ciia^lidadcy catimables.

Así teucmos cl Ma.lliĉig IX, nn manzano Paraí^o se-

icct ĉ i, ^ue ^^roduce árboles injertado., y enanos. Fl

/^^ĉrl7in^; VII es nn p.atróil que c^ría manzano^ de hoco

tamaño, pero no enanos; manzanos qnc ^^roducen

1 ĉ ronto y con ab ĉmdancia. F] l^fallin^ II ori^,^ina man-

zano; de tamaiio medio. Sobre i^Tallin{^r YI%I se de^-

arrullan ĉuanzano^ de buen tamaño; ^^; uu ^^atrón que

^^^ nll^i^ ĉ lica muv bien por acodo, ^i^^ro tiene el in-

ĉ•o ĉn-cnicnte de ser mnv su:ceptible al pnl^ón ]ani-

^;^^ro.

Nuevas sclecciones ee están eusavando en la Esta-

ĉ•ióu de Fa^t Mal]inb, en otras del extranjero y aná-

lonatnentc cn F,S^>a ĉia.

Los ^ ĉ atrone, que no proceden de seinilla, los ^ue

^e ham m^ltiplicado por estaca o acodo, cs dccir, aee-

tiuuLnr^nte v ve^etativamente, se i2aman j^atrones ve-

^etativos. Sean los 1Vlalling, ^ean otro5 patrones ve^,c-

tativo^, en ellos se está buscanda la ^olu^•ión de al-

^rnnas dificnltade, del cultivo f^l^tal. Para cl c^nltivo

^;sociad^ .,c^rá mav útil hallar un ^iatrón afín ^^on la,

^^aric ĉ la^3c^ c^^^ ĉ a ĉiolas qne ,ea re^,i^tente. qu ĉ^ ori^ine

árhol^^_, ^1^^ tamaiio medio, más rcdu^•ido,. ^ri^^^ lo.^ qu^^

tcncmos, dc rápido desarrollo y hronta hrodncciún.

I^a fruticultura moderna sióue travectoriae ori^;inales

v ^eáuras.

A^íltima hora noa lle^a la n^

ti^^ia del descnbrimiento de la

Subtilina, Ea tm antibiótico, o

eca, una ^uetancia semejante en

cicrto senfiido a la penicilina ^

a la c,trePtomicina. La prodnce

un microbio que vive en el hc-

no. Su ahlicación no es ^ ĉ ara !a

^• u r a dc enfermedades. Tiene.

n n a aplicación indnstrial. Sc•

^,rtín el d o c t o r A. Andcr^cn, ĉ3e1 Departamento dc

_^^ricnltin•a dr^ los l+:^tado, Unido^, los ensavos hecho^

^^or cnenta d^^ lo^ Scrvi^•io^ Oficiale; de aquel país,

han demo^^trado ^^ac tal ^u^tancia simplifica notablc-

mente la I'abri ĉ•ación de con,ervas ve^etales.

Con sn cmplco ae In•eparan conservas ^de frutas en

botes sin necesidud de autoclave. Las frutas sólo sn-

fren ima cocción linera que dw•a de cinco a d^iez mi-

nutos; deshur^, ĉ•onservaii 9u ^abor, color v consieY,en-

cia sin altera^-. La acción dc dicha sustancia im^iid ►

qne se contaminen v^c descompongan ]os prc luctos

conservadoç.

Fntre ]os iuúlti^>les procedimientos de conservar 1ay

fĉ•t^tac, los qnr^ no alteran ,n^ cualidades come.,tiblc^e

v nntritivac ;un lo.^ ^nejores. F;sta nucva sustanciel, si

^c^ introdnc^^ Fconómicamente en la industria, P^'ol^o^''

cionará t^n aimu^nto ^•n cl con.^i^mo mundia1 de frnta,

con las ventajas coneiguientes.
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REPORTAJES AVICOLAS

LA AVICULTUR^, DANESA, O EL
EJEMPLO DE LA SELECCION

^oz ^oaé ^. Lczf^^^u-eza

La lectnru rlcl infornic dadu a la lniblicidad en

Francia hur M. Ya,sclión, ^lclcgado hor la más irnpo?•-

tante revista aarícola del vccino país en el VIII Con-

^reso Mnndial Avícola de Cojrcnha^ue, hace de ^nmo

i,^terés su difnsión en Ea^ra ĉ̂ a, va qnc las reflexione^

que se derivan dc1 mismu, al considerar cl dc^,arrollo

de la avicultura cn I)iuarnarra, l^ueden ^er•vir de orien_

tación, o al mcnos dc cnrio.:idad, al lector e^pariol,

aficionado o técnico en la nrateria.

F,I enormc desarrollo ubtcnido v los re^ultados mag.

nífico^ rceistrados cn aqiiel paía nórdico estriban ea;i

exclusivamcntc cn el e^fuerzo oficial v en la eficacia

^le 10.5 rnedio.; c^uc cl >^;.;tado dan^^^ pune har•a diri ►ir
al avicnltor v a.,u iudii.aria; cl rc^tu l^uede acliacar-

n^^ tanrl^ién a la idio:incra;ia dc trnacidad, disciplina

y seriedad cn lo, nc^;^^cioa, que caracterizan en ácne-

ral la vida dane,aa. 1)inamarca, país de pequeCra su-

^ferficic y ^^oblación dcnsa, ^iuede comhararse, en cl

a,lrccto dc la avicultuca, a Holanda, cn lo que se

rcficrc a la ^;tu^adcrí^^ vacuna.

F,xi^^tc en priincr lu^ar q n (:omité Nacional, coin-

^^uc.,tu ^lc vario.ti niicmhro, clc^^^idos por los mismos

avicnltore.,, los cxportadures de hnevos y los ^rupos

de Cooperati^^as a^icolas, completado con la repre-

;cntacióu oficial ^lr•1 Miniacrio de Anricnltiira. E;te

(;omité sc nutrc iiara ^us ^,astos de una peqneiiísima

tasa ^lnc a^^cna; ^,rava cl precio del huevo de exl^^or-

tación. FI ^h:^tad^. a ^n vcr, posce crecido número de

inspectorc, quc ticncn a^n car^o de^narcacione^ rc-

gionalc^ iiara cl contrul constante de las ^ranjas har-

ticnlarca, v^n miaión no es çólo fi^cali^adora de ]os

producto ‚ , .:ino uiás bicn de asesoramiento, lf:ccionc.^

^- prácticas dc sanidad, aaxilios cconórnicos v técnicos

v, en nna lialabra, dc a.ci,tcncia oficial a todo^ lo., as-

^^ecto, de lu nrarcha de las ^ranjas harticnlares, pnbli_

cando varios holetincs dc difnsión ^ier•iódica de noti-

cias v conocirnicntoa c,^iccializados.

Gracias a cslc con[rol uficial, con las garant.ías dc

aastcridud quc caractcrizan a los liaí,es nórdicos, la

hondad dc lu^ productos v la ^clección de los rchro-

dur•torc^ ha Ileeado al n^áximo, al extrcmo de quc cn

iui scctur rc^ional run^ in^liortautc la mayoría dc los

^allo, rehrodnctores rc^;^i.aran de^ccndencias de pone-

doras quc de ^j^roruedio llc^oau a los •^2p lruevos anua-

Ic;.

F;.;ta cifra pnedc ^^arcccr cxas:crada; lier•o no 1^

Uallineru ile r>u^•sfa r^ohlado con Leghnrns.

c^. .;i .c con^idcra a^lc^ná^ la I'orrna del control, niny

rigin•o^o con^o dccinw^, .icndo la base del ^n^^todu la

sclccción de I^^^^ rcl^rodactores. Con tal fin anualincn-

tc ,c ahrc uu conc^n•.:o intcrrcgiona] de ^ranjad, al

final dcl cual ^c cl<i.il'ican éstas se^;tín los resultadu^

obte^tidoti, no ^ólo cn ^n•oducción, sino en resultadoa

econó^nico,. La, 100 ^;ranjas así mcjor clasificada,, cn-

tran cn el conenr•.,o, o tuejor cainpeonato nacional,

quc distinhne a sii vcz a lae mejores de enti•e ellas con

el títtilo de «Centr•o oficial de cría», v de éstos sc
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^tn•te el granjeru u altlcano corriente con la^ mayo-

res ^arantías lt:u•ti sus In^oilncto^, ya ^{ue c1 control

de los inspcctorc5 oficialea ha sido con.^tuntc y eficaz.

La^ ;ranjas oficiale; control^m ri^tn•o:anrente la

^ ĉ nesta dc la d^•:cc-ndcn^•ia dc lo^ ^allos ante^ de des-

tinarlo, a la rcltroducción, v exi^ten lue^;o Estacione.^.

^^^pcri ĉncntalc^ de la de^cendencia ^le lo, ^allos des-

tinado^ a la rcprodncción de la^ 100 ^ranjas oficiale^

llcl:^lJi• inl^•riur il^•1 gallint•ro pre^^itadu.

nn^jor^^^,

Las estadísticas son indudahlemente ad ĉnicables e^n

sns resultados, ya qtre rehistran ĉuta meclia a ĉiua.l de

220 h ĉ^evos para e>l conjunto ^fc lotcs de poneclor^s cle

Zas ^rnnjas oficiale.e, v lo quc t^s aúu má^ sorprcnden-

te es que en el resto dc las in^talacione; avícola^ dcl

país ltt n.ac^lia de pucst^r ^cn ĉirrl ^^s de ISS huevos. Todo

ello nos alecciona de cnál cs cl rc^nltado dne Itncd^^

obtenerse, dentro de una ccomm^ía nacional bit^n di-

ri^ida. cuando la intcrvención c.atatal no ..e ĉiiluyc ^,n

orffani.^mos empírico, o demasiado costoso^ y cuando

ia cooperación dcl avicnltor hi^^ q orientado c^orrec^ron_

de a la, dir-ectricr^.^ efic^ec.^ del Fstado.

\os lremos referido ant^^^ a la^; Coolterati^-ac cn la

parte comercial ^le la avicnltnra danesa. Ftr cfecto,

nna or^anización tle hrotlnclo.^ como ]os re^erĉ adoc a

nada práctica c•ondnciría ^^i no ,c com^lMa.^^^ con n q

consumo rc^lamenta^lo v lri^^n m•ientado; tamhia^n ^^n

e: te aspecto es ejemplar cl fncionamiento. La Coohe-

ti^ra absorhe la ea,,i totralida ĉ1 dc loa lrrodaclo.^, 50-

hr•e todo en lrnevos ^^ar•a la cxltor•tación• F.^to, 5on

clasificados por• tama ĉio^ y ^ ĉ cso.c en cinco cair^oría,ti,

V los mejores, nattn•almt^ntc, sc tlcstinan a la cxpor•-

tación. Parte de la producción de primavcra se con-

aerva e^n cámara ► de Las Cooperativac, ^^ara venta cn

]as élroca ► ^]e escaeez, lrro^^i^tos ^Ic nn st^11o es^recial.

Tarnbi^n los ^^trotlnctos ^le carne.G ilr^ ave hara el

l^or lotcs ĉ1^^ 10 ^^ollittr; Iror cada ballo du- con^umo están ma^níficarnentc orranizado^, rnn rna-

rautc onc^^ nr^•scs. Lo, rt^^nlta^los sc van fichando exac_

tí^in ĉanrcnt^^ y se ^^nblic^ur ^^eriúaica ĉncntr: por• el Go-

inihí \aciunal, Al final d^• e^tc concur^o solameirte lo^

^,allo: ctn-as hijas 1 ĉ an da ĉlo rnctlia dc pne^ta sttper•ior•

a`??0 hnc^^o.> se in.^criben en el Re,^ist ĉ•o ofi^^ial áe

Gcncalo^,ía tle RcProdnctor^^^ dancaes, i Lcí,icamente

;r^ cour^^^rcudc qnc con csta base de .cclccción ]a avi-

culttu•a c_^t^ allí tan Irró^lrcra!

T_?na ^°cz cla^ifi^•ado., lo; ^allo^; se d^°^^nchcn a sne

du ĉ^ ĉio., cin^^ ^ucilan ol ĉli^a ĉlo., a nsarlcs como repro-

dnctorc.; duraufc toda cn ^ida. Al^;nno han dado pro-

dnctos ha^ta después ^le ^icie años; hav fichas nota-

1 ĉlc., coino 1a dc nn rclir ĉ^ĉĉluctor que dui•ante ciete

a ĉio^ dicí nacimiento a más iie ?.(100 hijas, con pnesta

annal cnlterior a?25 hncvoc t1e CO «ramos, aparte de

cont._u• cn sn dc^ccndencia ma^►cnlina con 70 rallos cla-

^ificado.5 cn la Granja ex^^erimental c inec• ĉ•itos en el

Rc^istr•o oficial ^lc re^iroducior•es.

Contra lo ^ne hn ĉliera cr ĉ^ersc, la^, circnn,ttincias cli-

matolcí^ica. no so q favm•:_ĉ hlcs 1 ĉ ara c^.^to.5 resttltados

en aqnel paí,, ya r7nc^ laa t^^m^^ ĉ crutm•as ►on riñw•osas

c^n los meses dc^ invi^•rno. Hace falta, pncs, que el

^,^ranjc ĉ•o dan ►̂ s ^^rnra in^atalacione.5 nerfcctac v costo-

^aa par•a ^tracticar cn invirrno el encierro de las po-

nedoras con a1nmhrado noctnrno, ^^ara completar has-

ta U•ece 1 ĉ oras de luz diariamente,

tader•o> indn^;triale: ^ne ^on ^-crtlailcro: niotlclo; ^lc

it;.aalación eu ^u ^;éncro, como cl ĉlc Pin^,sted. ^lon ĉlc

e.atá rnecaniz^do dc^de cl ^ac ĉ•ificio v dc^hlnma^lo dc

las aves haeta el a^ ĉ ro^cchamicnto íntcrro tl^^ to ĉlos sn^

de.pojo^, corn^^lf•tado con la fahricacicín ^le conccr^a^

v ha^ta de almohada_; v coj^inc^, ^•on rl ^^lun ĉ ún, cn sn^:

instalacione; anera;. Fn nna palahra, cl de^arrolln

de ]a a^icnltura ^•n 1)inam<n•ca ^•on^tit ĉĉvc nna am-

^^lia lección dne dcbiera ^cr^ ir ^lc e^tímnlo a aque-

llos que no quieren concc^lrr a la avicnltnra la im-

portancia rcal qne tienc d<^utro ^lc la^^ cx^ilotai•ioni^^

i-^dn^tr•iales.

'Lipo corriente de ^aninero en una firanja p^.rticular.
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Hacia un mayor
rendimiento de
nuestra pradería

Por

^.^•.,^,r -^^.,,<<„^r',•,-^^,,;,,^,,,,,ll^,^_
Inqenier ^ aqrbnomo

I^n n q recient^^ ^ iaje a ln^;laterra ni^^ li^i mara^ ill^i-

do c^l intcré^ v la perfc^•cióu cou ^jnr allí ^•ui^l^u^ ;a

{.rad^ría. N:^;tán con^cn^•i^lo: de gu^^ lo, lrra^lo; ^l^•-,^^n^-

pe^ian nn ^ia^^el de la n^áxin^a iuil^ortan^•ia cu la c^i•u-

nonúa dr^ la na^•ión; c^to c.; indu^lablc^n^^utc ^r^r^la^l.

pn^: la^ ^on^li^ione^ ^^•onó^ni ĉa, qne ?e han d^ri^adu

rie la tíitima ^n^^rra e^si^^^n t{u^^ el ;u^^lo innla^^ al^or-

I^° la iu<íxima ^•ontrihu^•ión I^o^.ibl^^ a los alime^nto^

quc^ sE^ ne^•^^:itan ^iara el r,anado. La l^i^•rba lia l^a,a-

^lo a rer la ^•o.,t'^•lia m^í, im^^iortant^ d^ ^^n,^late°rr^i : rl^,

ni^iín tno^lo dcb^^ ^•^n^•^^ptn>u•c^^. ui^i, o m^^no,. ^•unio

i^n {^rodncto c{ue ^Pnerosanu^nt^^ c^•^le la ni^i^lrr^ \u-

ttn•aleza. sino c^omo nn cnltico dr rran int^^rc^^ ^- al

c{u^^ l^ar ^ln^^ {^restar la mi:^na aiención v^•iiiila^los

^{n^ ^^^ {^rc.;ta al tri^o, a la^a {ratata; o a rnal^{iii^^r c•o-

.n^•lia il^^ I^rimurtlial n^•^•^•,i^lu^l liuru la ali^u^^nla^•i^S^i

I^un^ana. La; l^ro^luc^•ion^^, il^• ^•tu•n^^ ^^ ^l^• I^•i•li^^ ^l^•-

^1^^utl^^n d^• la liir^rba.

(:onteml^lnn^lo ^•I ^•anil^o inrila^., ^•.a. ^^•r^l^^, l^ra^l+•-

ría^ tkm t^^yi^i^litami^nL^^ ^•ui^la^lad, no l^^^iuod l^•ni+lu

tuá,, r^^m^-ilio qn^^ r^^cor^ltn• ^•on un {^o^o ^lc^ h•ia^^^ai

10; {^railu_; il^• I^:_^^htnitt, r;obrc t^^ilo los d^^ la•^ r^^nion^•^

^^urteñas, yu^• lanCa ;^^nn'Janza ^l^• ^n^^ilio ti^^n^^n ^•^^^i

fn,lat^^rra.

^^11rav^^.^tunu^ imu ^^{^o^•a ^^n la ^•nal la r^^•a,^^z ^uini-

^lial ^^n ri•^•in•^o, alinic^nti^•io; litu•a ^^I ^anuilo v nu^•.-

ira, ^lil'icnltad^: {iara ^li;poncr ^1^^ divi.a.: han 1^1:^^^-

t^^udo iin a^u^lo liruhlc^na ^l^ I^ic^nsoa• Tau^hia^n no.-

otro,. ^•mno Tn!!^lat^^rra, nc^^^^^.itamos ntilizar al niáxi-

mo nnc^lro. r^•^•ur^on forraji•ro:. y, ^in ^^n^hur^o, i^^^
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indu^lable yue pur la dcficicntc explotac•ión de nues-

tro^ ^ ĉ radu, ^c prodncc todos los año^ una ltérdida yue

:egurumentc puedc valorarsc en muchos millone^ de

ĉ utidadea forrajera^.

N:aamo: Icjoa de cacr en la e.,ttíl ĉ ida in^ennidad d,•

crccr quc la ,oluciún xl 1 ĉ rublcnta de nue^tros l^ra-

do.: e: f^ícil v de iruncdiata ejectuuión; por el contra-

rio, ,abcn ĉ o.. ync c^ difícil y qnc 1 ĉrobab]cmentc cos-

laría ha^t:- ĉ ntc ticml ĉ o ^ mucho csfnerzo couseónir rea-

lir:n•la lior coml^lclo; 1 ĉero ttunhi^^n creemos, sin ni^^-

,^^tín nc^ncru dc dnda, qnc dicha ,^Inción existe y y ĉĉ ^^

es nccecariu yuc lu; a^rúnumo_; c;l ĉ a ĉiolc; ctnpeccmns

a dc.cbrozar su difícil c^unino.

H;I ltrimcr problcma ync tcnemos a lu vista c5 el

dc la lmoducción dc .ctuillz ĉ ; pratcnses. ).Cómo vamns

a 1 ĉ accr bucuo, ^^ra ĉ rlo., si cu la actualidad no tencntos

.ctnillas eon qnf^ 1 ĉ accrlo^?

Saltemo, qnc la ^^roduccicín dc semillas pratenses

cn N:,cpaña t ĉ•ohicza y ha troriezado siemprc con ^ran-

dcs dificaltadcs t^^cnicas y cconómicas; pcro crccmos

yuc la mavor 1^^ĉĉ•tc dc csta^ dificnltadea hncdcn .,er

ct^l ĉ crada5, y ync cl FStado ,c dccidie.,c a ello, en

1 ĉoco tieml ĉ o ^^odíamos c,t<u• ltrel ĉ .n•ado^ 1 ĉ ara em^^e-

zar a enfrcntarnos cn cerio con c^te ^^roblema.

No basta con rccut•rir dc cuando cn cuando a la^

intltortacioncs: e.c ncce^ario ir c^tahlccicndo los in-

ventario^ }tot^ínico. dc nuc^trac ^n•aderías, yn.c^ no.^

^crmitan dicl ĉoncr dc la n ĉ atc ĉ•ia ^^rima yne ►e necc-

^ita ^^ara iniciar I^_ĉ lahnr ^cnética seleccionadora +i •

la.c ^^lantac má ► adccnadac a czĉ da tipo dc .cnelo v dc

clima ^- a cada ^iacma dc cs^^l^tacicín.

Ademá., c^ nccc.cario disltonct• dc ccntro^ espccia-

lizado^ cn la ^^r^dneción dc ^^.millas j^ratcnce.. Hace

va mác dc t ĉrinta ario, yuc lo.c in^le•ec crearon .n

célchrc T;^tación Gcn^tica dc R•ad^s en .nherv^twitli,

c dc:dc cntonce ► otra^ mucha. F.ctacioncc del micm-^

ti^io, yne fnet•on a^^arecicnd^ en Snecia. l^inam:n•ca,

F.,tados TTnidos, Nncva 7,clanda. etc., han demostra-

d^ atficicntcmcntc el ^ran intcrc^^ ync ticncn caos

ccntro.c dc invecti^;aci^rn. Rasándo^•c en la lahor d^^ cllos

j^odría montarcc la or^.. ĉ nizaci^n nccc^caria ^^ara la mnl.

tiltlicaci^n de la^ .cmilla. hratencc., la cnal cYi;e

nna accrtada clecciún dc zonas v nna t+^cnica a,rícola

es^tccial, cn la mtc cl a;^ricultor dchc cer continna-

mcntc aconsejado v controlado 1 ĉm• cl ccheciali.cta.

^(ltr•a nccc.cidad, tanthi^^n fiindamcntal ^ara loc ^^ra-

do^. c.c la dc l^, ahono^. T,a m^dc ĉ•na th^cnica dc ^r-

l^ilotación intcnsivu dc lo^ iiradns, ae^ ĉín el si,ctcma

^ic rotación dc ^anadoc 1 ĉ rcconizado por cl añrónomo

alemán Warutitold, l^crmitc incrcmcntar rá^^idamcnte

el reudimiento en nn 80 por 140; hero tamltién cxi^^^e

nna ahundante airm•tación dc abono.. ^^^ .olamcnte

fcrtilizantc^ fo^fó ĉ•ico^ v hotá^ico^. ^ino t.!n ĉ l ĉién nitro_

^enado^, lo. que, en contra de la opiuión geuerali-

tada en tnucho; sitio^, son c^enciale^ 1 ĉara nna buetttĉ
^•xplotacicín dc los prado;. Las escorias de desfo^lora-

ción y el nitrato de cal son, después de las setnilla=,

la^ exigencia; ntá.^ al ĉ rcmiautes de los lu•ados dcl nor-

tc de l±;sl ĉ aria.

\o caará todo ^ulucionado con di^poncr de abo-

nos y de buena.; ;emilla.,; c, tambi^^n nece;ario con-

;eguir una tna^^or cult ĉn•a aarícola en cl medio rnral,

un tnejor conocintientu de la., técnica: quc hertnita

utilizar cun cl u ĉ ázimo rcndimiento c.,us abunos y^ c.,ati

.;emillas.

E1 intcr_^^ ^^uc duruntc lu^ últitno.; año; ,c 1 ĉ a dc^-

^^et•tado cm m^chas nac^ionc., 1 ĉ or todo lu rclaciona;lo

ro q la eililotaci^ín dc lo.; 1 ĉ radoc v dc ltt ^;auudería

se ha traducido en un nran 1 ĉ crfecciunamiento de ^o^

diferentes técnica^ yac conctn•rcn cn c^te tipo de ex-

1 ĉ lotación.

Hoy cn día, l^or cjenaplo, se va abt•iendo camin^i

cada vez tn^ís la tendcncia innlcsa dc redttcir el n ĉí-
mero dc e.3p^^cie; yac ;c ^iemhran cn los ln•adog. 1a; ĉ t
oposición al m^^todo tradicional, cn ync las ^n•adea•í. ĉ ^

pet•manentes se ,einbraba q co q coml ĉ licadas mezcla^,

fot•mada; de nnntero.,aa cshccios, van imponia^ndo,c

como m^ís econónticas las mcz ĉ^las simples, mucha,

veces no c•om^^uc.aa; má, yn^• por tnt ^ ĉar de c,peci,•;

(Ray-,ra:; in^,l<^^ v trF^hol blanco, hor ejetnplo), I ĉ cr^1

cn las yuz^ :e hacen cnU•ar cu jue^o In. difercntes ca-

racterí;tica., vcnctat^va^ yue 1 ĉ resent^m la^ diainta.. +--

tit•pes dc la mi<nta e,hccie.

Otra t^^cnica mttv intcrc;anlc de cunoccr ^• ada^rt.u•

a las e.cl ĉccialc< caractcríaica.; dc cada zona e; la d^•

los sistctna^ de 1 ĉ a.;torcu dc las distiulu.; clasc, de ^^^a-n
nado, ^i^tema; yne ticnden a cqnilihrar la sn^terfici^•

a pastar v el núrnero dc anintalc. qnc vive .,obrc ella,

aprovechando al máxiwo las variacione^ vc^etativa^

s nntritivas dc la hierba cn la; diaintas <^pocas dcl

año y estado,^ dc crecitnicnio, v las caractcrí5ticac

conte^lorf^s dc lu; e.^ltecie. v rara: dc animalcs quc

e^tán soiire cl ha^to. 1)e la i ĉ nhortancia yne tienc

con►egnir estc cyailihrío cntrc los anituale, y cl 1 ĉ as-

to nos hart:mo,; nna idca con <ahcr qnc en al^nna,

cxperiencias ^c I ĉ a conccrnid^^ ^iur ĉucdio dc eíl incre-

ment^ir cn nn 50 ltor lOO el rcn ĉlin ĉ icnto dcl ]n•ado.

En el rie^o dc la.; ^^radc ĉ•íu., hcmo., podido compro-

har la cxten.cibn cada vcz mavm• ync va tomando t•n

pn^;laterra la ^^ráctica dc io.c ricgo, por ashct•^ión. F.stc

^ci^teina, adem^í., dc consennir nna con.cidcrahle cco-

nomía de a^ ĉta, tiene ntnchas venta•jas, como son :

cvita la formaci^ín dc costra cn el tcrreuo; el a^ua

;^^ air•ea y temftla tnejor; hay meno.^ pérdidas de te-

rreno en zanja, v canales de irrigación ; la maqni-

naria a^;rícola cncnentra má., facilidatiec l^ara ^n ira-
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bajo; al;unoa tipos dc ticrra^, absor}^cn mejor cl agua

al scr aplicada cn forma dc llnvia, etc. Adeiuás ;le

todo esto exiac otra vcntaja muv intere^ante, y es

la de que pneden ntilizarse c^tas instalaciones de ric-

^o para fertilizar la^ tierras o ^tara esparcir lo^ in-

secticida:^, herhicida.^, etc. "Codo ello expl^ica el éxito

creciente de lo. ric ĉo. hor aspersión, no ^olament?

para los prado,, ,ino tantbién para mnchos otros cnl-

tivos.

Otra de las novedades más iutere5ante^ qtte hem^s

conocido en In^laterra son las instalacioneç dc de^r^-

cación artificial dc la hicrha. Fs ^abido rjne lo.^ ^i;-

temas usuales de con.^ervación de los forrajes, heni-

ficación v en.^ilado oririnan cicmprP tma ^ran pPrdi-

da de elementos nntritivos v dr^ di,c^tibilidad. En la

henificación e.5ta pérdida c, de1 30 al 4^0 por 100, v

en el eneilado, alrcdedor dcl 20 por 100. Ademáa,

con el ^ecar1o natural de la hicrba al sol desaparece

por completo el carotcno, factor importantísimo eu

la alimentació q animal. En 1927, loe profesores Wood

p Woodman, dc la Escncla de A^ricnltnra de la LTni-

^ersidad de ('ambrid ĉc, iniciaron nnos intcresantes

e^ctudioe sobre el valm• nntritivo de la hierba ; esto9

trahajo^ han c^ndncido al m^derno pmcedimiento ile

la de^l ► idratación artlflCtlal de la hierha, con el dn^°

cl valor nntritivo v la di^c^tihilidad de los forra.jcs

se conservan sin nin^nn.n pérdida. Por otro larlo. le5

cortec de hicrba ^c dan cn el momento ve^etativo en

qne tiene maym• ^'alor proteico y nntritivo; ea decir,

en que el porccntajc dc fihra e^ mcn^r v la riqn^za

en proteina c•, a^^roximadamente, do^ vece^s v media

más elevad^t que cnando csa hicrha se dcja crecer

Para henificar. Se consi^nc a^í q n alimento cuvo va-

lor proteiro y nutriti^ o cs com^^:u•ahle al dc loe me-

jore^ pienso^ concentrarlo^ (torta^ de ^cmillas olea-

^inosae) y que, adcmá^, ti^^nc ^^ohre cllos la verrta_;a

de ser también ^ma importante fnente dc vitamina^.

El grado de desarrollo qnc están alcanzan^lo 10.5 ^i^-

temas de deshidratación de hierha no, lo indica cl

hecho de que en In;latcrra exi.,tan dicciocl ► o tipu, di

ferentes de máquina., dc,l^idratadora; y^^ae ^•ontinua-

tnente van apareciendo nuevo^ ti^ ►u^, ntá; adapta^li^^

a las distintas caracterí^ticas localc.^, cn Succia ► , Hu-

landa, Dinamarca, Alemauia, Sniza, 1^:^^tados l''nid^^,,

América del Sttr, Africa del Sin•, Au^trali<i. cl^•. ]?n

España, ,raciaa a la, ^e^tionc, de don Srrafín Sahu-

cedo, Ináeniero Aarónomo a^regado a la F.mba jad. ►
de Londt•es, es muy 1 ► robable quc dentro dc po^•u

tiempo dispon;amos de la primcra in.,talación de c^^t^^

tipo.

Rápidamente hemo, echado tm ^i,l^ ► zo a ulnnn^s

de los más intcresantes a,5pccto, dc la mo^lr•rna ta^c-

rtica de la explotación dc los prado,; mucl ► a, co^,i^

interesantes qttedan todavía en c^u•tcra para otr: ► vc•i,

pero creemos qne lo dicl ► o basta para cx^ ► licar ccíio ► o

se lta consennido snpea•ar cn la cxplotación dc lu.ti pr^t-

dos las 7.000 L1. F, pon c^ctárcra, rc^r ►ltado cxcclcnfc

si tenemos en ce ► enta qne nna l^ ► radera dc hrimcra

calidad apenas sncle alcanzar a la^ 3.500 U. F., y iJ ► i^^

!a producción media de mnchos prndos pncdc con,5i-

derarse de 1.000 a 1.500 L1. F.

RefleYionemos un poco en e5ta., cifru; v cn los m^ ► -

chos miles de hectáreas dc pradcría ^Inc ticnc F:^pa-

ña, y noa daremos cnenta dcl cnorme alcancc ilcl pr,^-

blerna qne tenemo: a la ^^i.aa, alcancc r)tic po^h•í._t ^cr

mncho mavor ^i csta ornanizai•ión mcjora^lura dc lr,.•

prados se com^.► Icmentase con otra mc,^orail^^ra ^1^• la^

razas de animalcs ifnc ihuu a utilizarlo,, puc.,, cumo

siempre, nos encontramo.^ con esa funr)amcntal ncc^^-

sidad de la a,ricnltnra, r(nc no,< cxi^c ► nantcn^•r r^n

todo momento el ec(nilibrio cntrc los difercntc.^ cl+^-

mentoc_ que inter^-icnen en ]a cx^^lotación dc la ticrra

y qne hace inseparahlc, lo rlne h<t venido lla ►n^ndosc

Arricnlri^ra v Ganadería.

1
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ACEQUTAS Y CANALES
^^^oz ^oaé ^. ^éze^ ^e L'zuc^a

Perito agrícola

En el establecimiento de un canal o acequia que,

cou una pendiente dada, deba conducir cierto cau-

dal es conoeida de todos la indeterminación que lu•e-

,enta el l^roblcma del cálculo de la sección. En cfec-

to, ^i ]lamamos Q(m." ser.-') a la dotación del ca-

nal, S(m.^) a la sección ri•anwersal y U(m, seg. -')

.} la velocidad media del líquido en dicha sección, ten-

dremos (^=SIT; y si también, siendo P(ms.) el perí-

metro ntojado de las paredes del conducto e I la l^en-

diente^, alilicumos las norma^ clásicas, sale :

^ '/_
U- const. 5 . 1^^', de donde: Q= const. - S -. 1'^^

p' /^ p'!=

,y como fácilmente se comprende, existen infinitos pa-

res de valorc, de S y P, correspondiente cada par a

nna determinada forma, que hacen constante la ra-

zón ^'^=^p,^ y satisfacen, por tanto el problema.

A lo lar^o de este trabajo vamos a tratar de hus-

ear, dentro de toda, estas solnciones, cuál es la má.^

económiea, teniendo en cuenta que esa economía no

,ólo est^n•á re^n•e,ce^itada por la adopción de la sec.

ción que eai ja el menor movimiento de tierras po-

;ible, ni taml^oco por dotar de un revestimiento -ii

eanal qne annle sua gastos de conservación, .5ino qne,

uquilatando más, procrn•aremos redncir al mínimo las

^^c^rdidas de caudal por evahoración y filtración. F.s-

ta., pérdidas ^eneralmente ^ólo se tienen en cuenta

dcscontando de la ^dotación disponible nn cierto tan-

to ^^or ciento, quc de antemano se da por perdido,

en la^ar de buscar, con los medios que la tf^cnica nos

ofrece, la redncción de e^e porcentaje a descontar,

lo^rando on cllo mayor intcnsidad en ]os rie^os, o

bien un l^osible aurnento de la superficie somctida

a .us beneficiosos efectos.

Claro está quc la detcrminación de la sección más

económica en sn completo sentido e^ un hroblema

que no podemos abordar en tan peqneño espacio.

En cada caso ^^articular, y más en las obra; imj^or-

tantes, sólo dcspués de haber cido objeto de detenido

estudio y minuciosos tanteos, en los que habrá de

buscarse la reducción de todos los gastos, de modo

que su ^ama sea mínima, podremos llegar a la adop-

ción de una sección. Siendo cada problema diferente

^- conociendo la complejidad que lc dan los itm va-

riables factores que en e^l intcrvienen, fftcil e, llc^ar

a la conclasión de que nna ,olnción matemáticu ^s

poco meno: qac imposible y que, por tanto, nada

más el bnen .,ent^ido del técnico, unido al ^^crfccto

conocimiento dc la cuestión, será capaz de irsolver

aquclla indeterminación.

De todos nrodos, y nada nrás para servir de ^,túa,

dando norma: generale.; quc la experimentación ha

precisado, tratamos de cstudieu• aquí, de un modo na

nni•y detenido, desde luego. los diferentes aspectos

del problema. El que primero debe llamar nnestra

atención e., el hidráulico propiamente dicho, que pn^°-

de resolverse a1^1icando las leyes del movimiento uni-

forme y liermanente en cauces artificiales. La rcla-

ción que exiae entre las variables del problema vir-

ne dada l^or la expresión de Chézy :

U = c. R'^^ I'/"

en la cual son : R(ms) i^ual a]a rclación S/P, o s: a

al llamado radio hidráulico, y^• (coeficient-e dc ChPZy,

ms.'^= se^.-') una fimción de R e I, variable también

con la natin•alcza de las paredcs.

La experiencia ha demostrado quc la velocidad m^^-

dia disminuye (como era lóeico esperar) cuando au-

menta ]a rn^osidad de las paredes. y tambi^^n que

la variación de la velocidad con relación al radio hi-

dráulico (aumentando en todos lo, casos aqnólla :^l

bacerlo éste) es tanto más rápida cuanto mayor sea

la aspereza ; esto puede ^'xpresarsc matemáticamenta•

diciendo quc cn los conducto rugosos c disminnye, y

el exponcnte de^ R es mayor que el dado por ChFZy

(1/2). En cuanto a la variación de U con relación a

la pendiente (a constancia de R),es menor cuando el

cauce es má.c ru^oso, tendiendo entonces el exponente

de I al valm• 1/2, mientras que en cl caso de pared^^s

lisas parec•e elcvarsc al^o tal valor. Si establecemos

una ecuación de la forma :

U-a.Rm ^n•
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para R comprendido entre 0,05 y 3 ms, c I entre que 1 ĉaya yido consU•uído en tierra y,c encuentrc

0,f)001 y O,Oi, nue^tro^ dato, dan los ^iguieutes coe- bien conscrvado. Fl aaudal correspondicnle a ĉ u ĉa ,cc-
ficirntes : i•ión rectanhular tipo, de la ĉnisma altw•a y pcnd^i^•u-

1." categoría.-Parede^ lisas (cemento) .. a=]'?9 u ĉ -0,59 n- (l,:i.i

2." - Paredes hoco ruáo.,as (lad^•ilioJ. ]04 0,67 O,.i3

;." - Paredes ru;osas (mampo^tería).. 75 0,72 0,5^^

^." - Par ĉ^des de tierra limpia ._ .. 9^ti O,R'? 11,50

5.^' - Parrdes de ticrra sin ctai lar _ 35 U,92 O,^^I)

Para comparar los resultados obtenidos con el em-

plco de diferentes secciones hemos establecido el no-

rnobrama núrnero 1, en el que para sección transver-

sal rectan;ular de perímetro mínimo (base igual a

dos vcces la altura, véase fi^ura 2) se han establecid^

los caudales y velocidades medios, siendo datos la al-

Fir. 2.-Sección transversal tipo (B/h=2,00, y ^i=90o).

te, con parede^s de tierra bicn cnidada, .,ería, sc^;tín

el nomoorama nírmcro l, ióual ^a 118,5 Is. sc^ ' I^;I

nomograrna nrímero 4 da para B^h=1,75/0,53=3,3(1

v a=35°, fa -1,'^71, y el ábaco mímcro S, con los mis-

mos datos y en la curva 4(correspondicntc u m-

=0,82), f°^ =0,960. Lueno el caudal en la sccción i^^-r
dicada sería : Q,=118,5•O,936•O,96O- 1O8,5 1;. .^cn.-'.

Aunque fuea•a de lu^ar, citarcmos tambi^^n aquí I^^.^

taludes más convenicntc, cmpleados cn la cun^tru^^-

ción de canalcti :

. ,
ierra vegexa rumeda . . _ . . _ r,c -4 i^^

- seca .. 30^
Grava .. . ... ... . _ ... ... . .. ... 31)^^

' Arcilla Irtímeda ... ... ... . .. ... :i5^^

- seca ... ... ... ... . .. . . 45,.
Roca viva, fábrica ... .. ba^ta 911^

tru•a de la lámina de agua y la pendiente (tata últi-

ma en diferentes escalas corrcepondientes a las diver-

sas ru^;osidadcs).

En el caso óeneral dc quc la sección no taviera la

t'orma iudicada, pero se con^ervara con la misma al-

tura dc aaua dentro de rm tipo trapecial del que co-

nocié^ramos la relación

:^n hura suh^•rñci^^l ^Ir I^ rnnientP 13

,iliura rle la lámina ^le a^un h

y el talud a de las paredes, podríamos obtener el

caudal multiplicando el .dado por el nomo^rama p+^r
^^^

]os coeficientes f s y f r, que, respectivamente, se dan

en los <íbaco.• n ĉímcro^ 4 y ^.

Sea, por e•jemplo (f'i^;. 3), un canal i,le paredes cou

Fi g. 3.-E j emplo.

talud 35°, cuya altura de agua sea 0,53 ms., siendo la

anchura superficial 1,75 ms. y la pendiente 0,0002

Para evitar tanto las crosiones en la. parc^le^ ^lrl

cauce como la .^cdimentación de matcrialcti en cl mi.,-

mo (cuando aguas arriba exi,tieran arra,U•c;) ha q dc

tencrse en cuenta lo.^ ]ímites de velocidad a partir ^]c

los cuales se producen ambo^ efcctos. 1)esdc lnc^^^,

^iempre es mayor la veJocidad precisa para ^ ĉ roducir

un arrastt•e que aquella otra ha,ta la que ^c dcl ĉ r

descender para que se prodn•r.ca la scdimcntación. L^^,

límites que general ĉuentc ,e admilcu son :

Pare i^ue nn ee pro-
duzcan .^rraetrea

Pnra eviti^r sedi-
mentoe

^Cicrra ar ĉ•ilio;a .. 0,7:^ m,. scn•-^ Il,lfl ms. ,ch,- ^

Arcna 0,311 11,:35

Gravilla_ . . 0,60

Grava grue^a_ 0,9U

Ma ĉnpo=tf^ría _. ._ 3,OU

debiendo tencr^e cn cucnta quc estas vclocida^lcs nu

son las media^ de toda la sección, sino la^ quc se pr^ ĉ -

duccn en las 1 ĉroximidadcs dc la solera v par^^^dcs dcl

canal, que sucle q c.;tar comprendida, ĉ •ntrc 0,^111 ^^

I), 70 U .

Si beruos calcalado uu canal con ayuda dcl uuu ĉ ^^-

^rama número 1 podemo; conucer la velocida ĉ1 n ĉ cdia

correspondiente a la ,ección rectan^ular tipo, v p^ ĉ +'a
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2z5

ĉOO

150

^, v

Z, o

dría 0,211•0,960-0,201 ms. seg.-', correspondien^.lo

a la solera, aproximadainente, p,ll ms. ,eg.-', quc

es menor que la admitida para el arrastre; luegu .;i

la eorriente no conduce acarreos, tampoco serán rl^^

temer los sedimentos (que fácihnente podrían produ-

cirse); el cauee será estable, pudiendo aceptarse tal

sección como definitiva si es que otras causa^ no lu

impiden.

La máxima economía, en euanto a la sección se r^•-

Iiere, se logrará utilizando aqttellas para las cualcs a

constaneia de superficie sea máximo el radio liidráu-

lico o, lo que es igual, la loneitud del períxnetro ^no-

jado sea mínima. Veamos qué condición se precisa

para ello : sea una sección cualquiera de altnra ie,

taludes a y ji, y ancbura libre B(fi^uru 6). La 5ii-

^^erFicie de la corriente será :

^r
S = h (B - (ct^ ^^ i- "'fi ^)2

}r el perímetro mojado :

_ •F•1e^

^25 '^ 90'

J

O,%!

q5o

►5 ^

6 0'

30'

M

n 2S

Nomograma núm. 4.

Z, 5

3,0

3, 5

4, o

conocer la de otra cualquiera nos bastará el valor da-

do por la escala U del nomo^rama por el coeficien^s

f`u , que, nos da el ábaco ntíinero 5. En el caso .^er
canal antes citado, la velocidad media U sería de

0,211 ms. see. -', que en la sección trapecial val-

1 I
P = li ^- h (^ ^ - - c^K'^ - "'^ ii^ •

ven n seu ^;

Despejando B de (1) resnlta :

^ h
B ^^ ^ ,^ ^crga+cr^Í'l,

y sustituyendo este valor en (^) sale :

5 h I ^-' - r^r,-^^
P=-+

6 'l ^rn^( -ru ^; ^

derivando (4) con ,re^specto a h, igualando a cero la

derivada, y resolviendo la ecuación resultante s^^ ub-

tiene :

h ^ - cos a
5 - - -I

1 serr a

que su^tituída en (3) da :

,
srn ^^^r - ru^ ^^ ^

1 _I I
ft-h '

^Cfl // sYll ^^

y siendo h^sen a y h^5en ji , las lon^itudes de lo, t^a-

ludes correspondientes a a y(3 , respectivamente, l:i

condición necesaria para que una secciún de superl'i-

cie dada dé el caudal máximo es que la ancl^ura d^^

la superficie libre sea ieual a la suma de las loneitu-

des de los taludes, condición que equivule ^a lu dr

que en el trapecio se^a inscriptible una scmicircunfr-

rencia de^ radio h, cuyo centro csté en la supcrCicic

libre.

Si los án^ulos a}^ ji fneran iguale.^ tcndríatnus
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Abaco núm. 5.

pat•a la ^eccionc, de f^eríinetro utútitno. de altura la

^ ^nperficie S, respe^•tiva^nentc :

^ ^^ ti . a^^n i
R - ^'. h _ > ^ ^^ tih - -

'^ -coyr^ senr^ 5enr^ ('^ cueri)

Il ^!/ ^•'Yllp,

^ ^; _ ^

^ -k ^^^ - l'OS^^^

A,n vez, dentro de todas estas secciones, la que

mayor economía puede representar e5 la de r,^ = 60°.

c^onto puede coml^robar,c fáciltnente, h:n el ábaco nú-

ero 5 sc hatt señalado con línea de ptuttos cuále^ so^i

los valores de B^h corrc;pondientes a la^ sccciones

ntás económicas dcntro de cada talud.

La evaporación constituye. una p^^rdida variable,

que^, sargún la ley dr: Dallon, ^iuede ubtenersc por la

f:rpresión :

E -
G , t3

,^ ^P^ - ^^s) N. B ,
P

cn la qae C es dependicute de la esposición de la ^u-

^^crficie a través dc la cual ,e vcrifica la evaporación,

a^í como tamb^ién de la teruperatura, dc; ]o, viento^

dontinantcs, elc, oscilando cntre 15 y 50; B e; la

anchura del canal; P, la presiún aUno^féric^+; p,, 1a

tenaión del vapor satitrado a la tcmpcratura que st'

vai^oriza, y y,, la correspondiente al vapor ya forma-

do, ^iendo adetná^ y un exj^onente que Dalton aul^o-

nía igual a la unidad, pero que, segiín Laval, es fuu-

Fig. 6.-Sección cualquiera ^^; ^ ^,^ {- ^ ^ )

ción de la naturaleza dcl líquido y del gas ^que !e.

rodea.

Para una determinada seeción la pérdida ser^í :

EP = e• B• L, sicndo L la longitud del canal ; pero cu-

la anchura libre, B, es para una superficie constante,

S, igual a S^h-h•ctga, se tendrá que para reducir E^,

será precieo disminuir B o, lo que es lo misnto, au-
^

ntentar h.

Laa pérdidaa por evaporación adoptan valores n^uy
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variables, pudiéndose en nuestra l.^atria tomar como

media anual diaria (variable según las zonas) de 3 a

10 mm., y en verano, de 6.a 25 tnm. Como debe ob-

servarse, sólo en obras de bran importancia puede lle_

bar a alcanzar la evaporación valores considerables,

que nada más podrán aminorarse, como anteriormen-

te citábamos, reduciendo la superficie evaporatoria,

cosa que no siempre es factible realizar.

Las filtraciones adquieren, por lo áeneral, en obras

de tierra (sin revestido) mayores valores que la eva-

poración, siendo proporcionales a la perxneabiLidad

de las paredes y a una poteneia de 1a altura com-

prendida áeneralmente entre h y h^^2. Pueden expre-

sarse por :

F=K.hP, L^p^3^2

de modo que siendo h^ la altura media del canal

(5=13•b^ I, las pérdidas por filtración se podrán ob-

tener por la ecuación :

I^^^-i^.hP.B.L,

de modo que para reducir estar pérdidas será ncce-

sario o bien disminuir la altura media hr , o, en otro

caso, dotar de un revestimiento ^a las paredes del ca-

ĉial quc logre cl mistno efecto al di^minuir la per-

n,eabilidad.

En resumen, las filtraciones aumentarán en general

con la altura, pero no proporcionalmente (ya que ai

bacerlo ht disminuye B), y la evaporación disminui-

rá linealmente ^al misrno tiempo. El mínimo, pues,

del total de las pérdidas se logrará para una detet•-

minada altura, que no será constante para todos los

casos, sino dependiente de la permeabilidad y del coe-

ficiente de evaporación. ^sí, en el caso que no du-

damos en recomendar, de baberse adoptadu uu reves-

timiento, la filtración disminuirá notablcmente y pu-

dremos auentar la altura media, reduciendo con cllo

la evaporación y lobrando secciones dc pérdidas mí-

nimas. Claro está que ese aumento de alttn•a^ no dc-

berá ser excesivo, pues de otro modo, para resi,tir

las mayores presiones creadas sobre el 1•undo, :habríu-

se de ^aumentar el espesor del revestimiento, encar^^-

ciendo el costo de la obra.

Generalizando diremos que, en la mayoría de lus

casos, la máxima economía se lobrat•á rcvisticndu, cu-

co antes indicábamos, con un enlucido de cemento I^i^

paredes del canal (que bien pueden habcr^e construí-

do en maxnpo^tería, fábrica, hormi;ón, cte.). (;un cllu

se obtiene : primcro, una disxninución notable en !us

gastos de xnovimientos de tierras, ya que al ser más

lisas las paredes del carial aumenta la velocidad nic-

dia, lo que nos permite disminuir en buena parte I^i

sección y, por tanto, las excavaciones, compensúndu-

se ^de este modo el mayor áasto ocasionadu hor cl re-

vestido. También tendremos de esta forma redu^•idus

no sólo los gaatos de conservación del canal, liac;ién-
i

dose éste mucbo rnás duradero, sino que tantbién ^uni_

noraríamos las pérdidas que anteriormente hemos ^^s-

tudiado. '

De todos modos, el empleo dcl revestimicuto, ^•omu

todas las demás características de la obra, deberáu 5rr

resueltas en í'in de cuentas pur cl estudio econótni^•u,

que es quien siemprc ha de decir la últiit^a p,alabra ^^^r

toda mejora aoríeola; pero bien entendidu qu^• ia

economía a emplear dcbcrú ser toial, y no rcf^•ri^la

sólo a los áastos dc construcción de la acequia o^•a-

nal, sinu también enca^ninada al mejor servicio ac-

tual y fitturo de las obras realizadas.
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Gn nuestro artículo anterior se sentaba el criterio,

de acuerdo con nuestra vigente legislación de arren-

damientos de predios rústicos, de la prahibición tu-

tal y absoluta del subarriendo. No obstante y a pesar

de esta te,rminante prohibición, la Ley permite que

el arrendatario en especiales circunstaiicias pueda,

si el arrendador no se lo prohibió, ceder el dis-

frute de determinados aprovechamientos espontáneos

o secundarios de la finca arrendada. Tales cesiones no

son jurídicamente sino sub.arriendos parciales, es de-

cir, arrendamientos hechos por el arrendatario o co-

luno de ciertos aprovechamientos por tiempo deter-

minado y precio cierto, requisitos todos ellos que de-

limitan y definen el contrato de subarriendo.

Los elementos personales, pues, de este contrato

son el subarrendador, de un lado, que ha de ser

precisamente el primitivo arrendatario, y el nuevo

contratante, que ha de disfrutar el aproveehamiento

cedido y que recibe el nombre de subarrendatario, sin

que se exija capacidad especial para los mismos, de-

biéndose regir, en consecuencia, por las normas ge-

nerales que rigen el contrato de arrendamiento.

Los elementos reales del citado contrato son la cosa

o aprovechamienio cedido y el precio o renta que

por la misma haya de pagar el subarrendatario. La

determinación de das cosas o, mejor dicho, aprove-

chamientos que pueden ser objeto de cesión es unu

de los más discutidos, limitándose a decir la Ley en

su artículo 4.° que el arrendatario podrá ceder los

aprovechamientos espontáneos de la finca, como mon-

taneras, pastos, rastrojeras, caza y otros análogos,

cuando la finca sea susceptible de varios aprovecha-

mientos, habiéndolo aclarado la jurisprudencia en el

sentido de que su finalidad es la de precisar cuáles

son los diversos aproveehamientos de fincas rústicas

que, por ser compatibles con el fin social de la Ley,

permiten simultaneidad de disfrute a personas que de

otro modo, por razones de dicho fin, no pudieran te-

ner esta participación (sentencia de 7 de julio de 1943),

siendo preciso, en consecuencia, que la finca sea sus-

ceptible de varios y diversos aprovechamientos y que

la cesión se refiera a alguno diferente del verdadero

objeto del arriendo. Por otra parte, segiín el texto de

la Ley, es preciso que la citada cesión se inspire en

el propósito de, semillar^ o mejorar barbechos y su

utilización complementaria para una buena rotación
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de cultivo y que su duración sea menor de un año,

computado de acuerdo con el año natural a que se

refiere el calendario gregoriano. La Ley ha conside-

rado incluído dentro de la mentada autorización el

cultivo del algodón, y algunas resoluciones jurispru-

denciales que conocemos han estimado, si bien con

razones un tanto discutibles, la validez . de la cesión

del predio para la siembra de patatas, por estimar

que la misma no interrumpe el ciclo de cultivo, sino

que, por el contrario, beneficia las labores con el

mejor abonado del predio.

^Es libre la fijación del precio o. renta? En el

arrendamiento es evidente que las partes podrán fijar

el precio que estimen conveniente en trigo, debién-

dose efectuar el pago en dinero. Pero en el sub-

axriendo, y en atención quizá a que el subarrendador

negocia con un predio que no le pertenece, la Ley

determia que, en todo caso, lo percibido por. la ce-

sión de los arrendamientos, sumado a lo que se asig-

ne como renta al aprovechamiento principal, no pue-

da exceder del total de la renta de la finca.

^Puede prohibir el arrendador que el árrendatario

ceda los aprovechamientos permitidos por la Ley?

` Es evidente que el derecho a ceder determinados apro-

vechamientos es una facultad otorgada por la Ley a

las partes, mas no una obligación que se imponga a

éstas con el carácter de derecho neeesario. La Ley, en

, cumplimiento de su función social, prohibe el sub-

arriendo total, y permite, en contrario, el parcial o

cesión de ciertos aprovechamientos que no afecten

al interés social, dejando en libertad a los particula-

res para que contraten sobre ellos. De esta forma el

arrendatario sólo podrá ceder siempre que e1 propie-

tario arrendador no se lo haya prohibido en el con-

trato, y si, incumpliendo la cláusula prahibitiva del

subarriendo, lo verifica, incumplirá el eontrato y, en

consecuencia, podrá ser desahuciado por el arrenda-

dor o por sus herederos o causahabientes. No obstan-

te y por un criterio de equidad, será de aplicación a

tal supuesto lo establecido en el artículo 26 de la Ley

especial de Arrendamientos y podrá el Juez, en cou-

secuencia, resolver o no sobre la rescisión, según la

importancia o trascendencia del subarriendo realiza-

do; pero dando lugar en todo caso a la correspan-

diente indemnización de daños a favor del propieta-

rio-arrendador y debiendo mandar la inmediata ce-

sación del subarriendo.

Como decimos, si el arrendador no ha prahibido

el subarriendo, la cesión de los aprovechamientos in-

dicados es perfectamente válida y eficaz en derecho.

Ahora bien, los derechos del subarrendatario están

en todo caso íntimamente ligados a los que el arren-

datario tenga en el predio citado, no pudiendo con-

ceder, por tanto, más derechos que los que él mis-

mo tenga, de acuerdo con el principio general de que

nadie da lo que no tiene. En consecuencia, si por

cualquier razón se acaba el contrato de arriendo, el

subarrendatario debe cesar en el disfrute de los apro-

veohamientos permiiidos.

Por otra parte, el arrendatario sigue obligado res-

pecto al arrendador primitivo como si fuese él mis-

mo el que viniese usando la finca cedida, respondien-

do de los daños y perjuicios que el subarrendatario

origine en la misma y viniendo obligado a la termi-

nación del arrendamiento a la devolución de la finca

en buen estado, debiendo en todo caso someterse él

y el subarrendatario en el cultivo a lo pactado en el

contrato de arrendamiento y, en su defecto, al uso y

costumbre de buen labrador.

Además, según los preceptos generales del Código

Civil, sin perjuicio de su obligación para el subarren-

dador, está el subarrendalario obligado a favor del

arrendador por todos los actos que se refieran al uso

y conservación de la cosa arrendada en la forma pac-

tada entre el arrendador y el arrendatario, quedando

asimismo obligado para con el arrendador por el im-

porte del precio convenido en el subarriendo que se

halle debiendo al tiempo del requerimiento, consi-

derando no hechos los pagos adelantados a no haber-

los verificado con arreglo a la costumbre del lugar.

178



; /r ...r^/ . j . . ^ , . / //^j / r^i r r/ ' // r i

r^/ // ... /^ / ^ / /i r i ^ r / / r /,/
r / i ; ^ / ^ - /r ///^ / %// / ^ /i i /iir r /i

^ ^ ^%i^. % / / ^/ j ^///^^^r^ / ^ //r . %/ rr r

/ / ^ // , // %í^j j / /r^ r ^^ /i/
^r//% %/i ir i^^i^^ri ///i/ . ^.

%^ /^ / //'^ í^^/^^r r i^^ i/ j /ii^i'^^i^rr r / / / , / / r/i //r /^ ,r / ^ / //^ /r / / / / / / r r /i ^j / r/
_^,- /r,!^^^^%ji,//i%%ii/L/^r^%%íi^o//i,//cr%^^r ,.v///j%//^////;^<'^r^/%/,%^r^^rro//r;,,or ^,^^iro,,.,crr^

Comercio y regulación de productos agropecuarios
Libertad de precio, circulación y comercio del pimentón

En el Boletín Of icial deI Estado primera
del día 6 de septiembre de ] 950
se ha publicado una Orden de los
Ministerios de Agricultura y de
y de Industria y Comercio, fecha
del mismo mes, por la cual y du-
rante la campaña pimentoner.a de
1950-51 queda en libertad de pre-
cio, circulación y comercio el pi-
mentón. en todas sus calidades, re-
firiéndose dicha libériad a la mer-
cancía peso bruto por neto, sin
incluir el valor del envase. Iy^ual
régimen de libertad se establece
para la cáscara, que constituye la

materia destinada a 1a
elaboración de dicho pro^ducto

Se autoriza el envasado metáli-

co del pimentón solamente hasta

el formato de una arroha, cargán-

dose por separado ea las facturas

el mayor importe que representa
la 'utilización de ^lichoĉ; ^envases

metálicos a razón de 1,50 pesetas

por kilogramo de pimentón cuan-

do el envase sea superior a un ki-

logramo. .y de tres pesetas cuando

los formatos
kilogramo,

sean de medio y un

Precios de la carne de ganado vacuno
En el Boletín Oficial del F-stado

del d a 8 de septiembre de 1950
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha 5 del
mismo mes, por la que se estable-
cen para ]as canales de ganado va-
cuno de abasto los precios que a
continuación se detallan en mata-
dero capital, provincia productora
,y capital gran núcleo consumidor,
tomando como tipo Lugo y Ma-
drid :

Lugo : Ternera, 12,10 pesetas
kilo ; despojos comestibles e in-
dustriales, 1, 75. Vacuno menor,
11,55; despojos comestibles e in-
dustriales, 1,75, Vacuno mayor,
9,45 ; despojos comercibles e in-
dustrial^s, 1.75.

Madrid : Ternera, 14,25 pesetas
kilo ; despojos comestibles e in-
dustriales, 1,75. Vacuno menor,
13,40 ; despojos comestibles e in-
dustriales, 1,75. Vacuno mayor,
1 1,30 ; despojos comestibles e in-
dustriales 1,75.

Los precios en canal en los ma-
taderos de las capitales de las res-
tantes provincias españolas se ajus-
tarán a lo que a este efecto dis-
ponga la Comisaría General de
fAl^asaecimientos^ y Transportes,
basndose para ello en los tipos es-
tablecidos por el apartado anterior
y a vista de los diversos gastos de
portes y conducción de ganado y
mermas de los mismos, se?ún lon-
gitud de trayecto y tiempo emplea-
do en el transporte a realizar.

Precios de la carne de lanar y cabrío
En el Baletín Oficial del Estado

del día 10 de septiembre de 1950
se publica una Orden del Ministe-
rio de Agricultura, fecha 5 del mis
mo mes, por la que se establece
para la canal de ganado lanar y
cabrío menor y mayor de abasto
los siguientes precios tipos en ma-
tadero Madrid, y cuyos precios re-
girn a partir de la publicación de

la presente Orden en el BoTetín
Oficial del Estado :

Lanar menor, 14 pesetas kila a
entrador y tablajero.

Lanar mayor, 1 I,70 kilo, ídem
ídem.

Cabrío menor, 12,75 kilo, ídem
ídem.

Cabrío mayor, 10 kilo, ídem íd.

Medidas a adoptar en la
importación de patata de

siembra

En el Boletín Ofici^al del Estado
del día ll de octubre de 1950 se
publica una C►rden del Ministerio
de Agricultura, fecha 5 del mismo
mes, por la que se dispone que, ^
de una manera circunstancial, y a
reserva de volver a su aplicación
si nuevas informaciones o el esta-
do de las expediciones lo aconse-
jara así, queda en suspenso la exi-
gencia de certificaciones que acre-
diten una distancia mínima de 10
kilómetros entre el terreno en que
hayan sido cultivadas las patatas
y cualquier foco de Heterodera
rostochiensis (Voll) o Anguillulina
^ratensis (Goffart^ según se esta-
blecía en la Orden, ministerial de
10 de diciembre de 1949.

No obstante lo anterior, las ex-
pediciones de patata de importa-
ción deberán venir acompañadas
de certificación fitosanitaria de ori-
gen que acredite una distancia, por
lo menos, de cinco kilómetros en-
tre los terrenos de cultivo y los fo-
cos de Heteradera rostichiens^is
( Voll), o al menos de un certifica-

do expedido por el Servicio C^ficial

Fitosanitario del país de origen en

que se haga constar que e1 terreno

en que han sido cultivadas las pa-
tatas está libre de dicha plaga

Como medidas de defensa con-
tra los virus des‚onocidos en Eu-
ropa entre los que especialmente

se mencionan el Patafo Spindle
tuber, Potato witches'bro^am, Cá-
nada S/^reaclz y Potato Calico, las
patatas procedentes de Estados
Unidos de América y del Canadá
serán destinadas en su totalidad
para consumo, quedando, por con-
siguiente prohibida su plantación,
cualquiera que sea la naturaleza
de la finea o explotación.

Para impedir la posibilidad del
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destino prohibido, podrá exigirse
la garantía con documentación de
origen, de que las patatas no re-
únen cualidad germinativa como
consecuencia de tratamiento rea-
lizado, sin menoscabo de condicio-
nes para su consumo.

Por la Dirección General de
Agricultura se adoptarán las medi-
das procedentes para la compro-
bación e inspecciones a que haya
lugar.

Se mantienen en todo cu vigor
las medidas dictadas contra la im-
portación de la Sarna negra o ve-
rrugosa de la patata, como tam-
bién, en lo que respecta a los te-
rritorios de los Archipiélagos Ca-
nario y Balear, la C^rden de 3 de
noviembre de 1931 que prohibe la
importación de patatas, sus ho-
jas, tallos, mondaduras y cortezas,

así como los envases que las hu-

bieran contenido, procedentes de
países en que exista e] escaraba-
jo de la patata.

En tado caso, las Aduanas y
Administraciones de Puertos Fran-
cos sólo autorizarán el levante de

las partidas de patata si la inspec-
ción que se efectúe por el perso-
nal facultativo del Servicio Nacio-
nal de Fitopatología Agrícola, a
la llegada de las expediciones a
puerto o frontera española, en-
cuentra la mercancía libre de los
citados parásitos, y cumpliendo
lás demás condiciones estableci-
das en esta Orden, de la que se
dará conocimiento a los Organis-
mos competentes de los países ex-
portadores, a los fines consiguien-
tes para la futura importación de
patata de los mismos.

Comercio de la almendra y avellana
En el Boletín Oficial del F,stcrdo

del día 2 de octubre de 1950 se
publica la Circular núm. 25 de la
Comisión para el comercio de la
almendra y la avellana, dependien-
te de los Ministerios de Agricultu-
ra y de Industria y Comercio, fe-
cha 28 del pasado mes de septiem-
bre, ^por la que se abre un plazo
para solicitar la inclusión en la re-
lación oficial de exportadores y al-
macenis^as

Los comerciantes que figuraban
en la relación en la campaña 1949-
1950 acompañarán a la solicitud
hoja de filiación, y los que no figu-
raban en la misma acompañarán :
hoja de filiación, recibo de contri-
bución corriente y certificado de
puesta en marcha de la industria,
en su caso ; los que soliciten su in-
clusión como exportadores, acom-
pañarán además ^ustificantes de fi-
gurar inscrito en el registro espe-
cial de exportadores de almendra
y aoellana.

Los comerciantes que figuren en

la relación actualmente en vigor
como almacenistas de entrada o
término y deseen cambiar su clasi-
ficación lo solicitarán por instancia
en la que hagan constar de modo
claro el carácter con que figuren
en la actualidad y el cambio que
soliciten.

Los exportadores y almacenistas
que en la actualidad figuran en la
relación oficial, que deseen cam-
biar de nombre o razón social, lo
podrán solicitar acompañando jus-
tifican•te notarial del traspaso.

Todos los comerciantes que en
la actualidad figuren en la relación
oficial y que quieran dar de alta o
baja algún almacén, deberán soli-
citarlo, acompañando, en caso de
alta, hoja de filiación complemen-
taria de ]a que en su día remitie-
ron.

Asimismo, los comerciantes que
deseen ser baja en la relación ofi-
cial deberán solicitarlo por ins-
tancia.

Narmas referentes a la reserva de harina y pan

En el Baletín Oficial del Estado
del día 4 de octubre de 1950 se
publica la Circular núm. 749 A de
la Comisión General de Abasteci-
mientos y Transportes, fecha 30
del pasaod mes de septiembre. por
la que se dictan las siguientes nor-

mas complementarias referentes a
la reserva de harina y pan :

Primero. La formalización de
las reservas por excedentes de ce-
reales panificables se realizará por
un plazo que podrá terminar, a la
elección del beneficiario, precisa-

mente el día 30 de junio o el día
31 de diciembre de 1951, pero
nunca en fechas intermedias entre
ambas o anteriores a la primera.
La iniciación de dichos plazos de
reserva será precisamente a partir
de los días 1 y 15 de los meses de
octubre a febrero y 1 de marzo
para las peticiones de carácter in-
c?ividual.

En aquellos casa sen que la re-
serva se solicite por alguna Enti-
dad, Consorcio o persona debida-
mente autorizada en nombre y re-
presentación de un número de be-
neficiarios superior a mil, se podrá
autorizar excepcionalmente el co-
mienzo de la reserva a partir de
cualquier día del mes, por ^rupos
completos iguales o superiores a
la cifra consignada y por la cuan-
tía a que se refiere el artículo si-
guiente.

Segundo. Se mantiene la cuan-
tía de ls reserva por excedentes de
cereales panificables, a razón de
125 kilos por persona y año. Ello
no obstante, y a efectos de hacer
utilizables los vales-resguardos de
10 kilos, cuando la reserva se con-
ceda con anterioridad al 1 de ene-
ro de I q_51, su cuantía podrá ser
por cada mes anterior a dicha fe-
cha a razón de 10 kilos por mes, y
la reserva durante el primer semes-
tre de 1951 podrá formalizarse por
60 kilos.

Tercero. Cuando las solicitudes
de resPrva se presenten por una
Entidad. Consorcio o persona de-
bidamente autorizada en represen-
tación de varios consumidores, no
será preciso exigir el exacto aco-
plamiento de cada cartilla de abas-
tecimiento con el vale o vales ne-
cesarios para constituir la reserva
individual, sino que se admitirá la
totalización de los vales precisos
para el número de cartillas presen-
tadas sin que sea necesario la dis-
criminación exacta del vale o vales
que correspondan a cada cartilla.

Cuarto. L.os certificados esta-
blecidos por el Servicio Nacional
del Trigo en virtud de su Oficio-
Curcular núm. 5.629, de fecha 29
de agosto del corriente año, en
sustitución de los vales-resguardos
en aquellos casos especificados en
dicho escrito, serán reconocidos
por las Delegaciones Provinciales
de Abastecimientos con ar,áloga

480



AGRICULTURA

validez a la de los vales-resguardos
que sustituyen. A los efectos de
toma de razón, el número del cer-
tificado del Servicio Nacional del
Trigo suplirá al número del vale-
resguardo.

Quin^o. Las Delegaciones Pro-
vinciales d e Abastecimientos y
Transportes y las Jefaturas Pro-
vinciale.s del Servicio I^'acional del
Trigo exigirán la presentación, las
primeras, y la entrega, las segun-
das, de los vales-resguardos o de
los certificados equivalentes de ce-
reales panificables de excedentes
extendidos por el Servicio Nacio-
nal del Trigo como condición pre-
via para iniciar ]os expedientes de
reserva las primeras y la entrega
de vales de harina las segundas, y
a efecto de que dichos documen-
tos no puedan ser utilizados de
nuevoa estos fines, serán marca-
dos de forma suficiente y de ga-
rantía.

No se reconecrá validez alguna,
ni podrán sustituir para la trami-
tación de la documentación, nin-
guna otra clase de certifica•dos, sea
cual fuere la Entidad u Organis-
mo que lo extienda, aunque tales
documentos representen garantía

de depósitos de los vales-resguar-
dos o de los certificados del Ser-
vicio Nacional del Trigo.

Sexto. Cuando se trate de cer-
tificados expedidos por las Jefatu-
ras Provinciales del Servicio Na-
cional del Trigo, el número de ki-
logramos que figuren en el mis-
mo deberá, necesariamente, co-
rresponder a la cantidad exacta,
precisa, para completar la reserva
del conjur.to de cartillas que se
acompañen, debiendo suplemen-
tarse cualquier diferencia por de-
fecto con lós vales-resguardos com-
pleznentarios que sean necesarios.

Séptimo. Con el objeto de abre-
viar y facilitar la tramitación de
los expedientes, se exigirá a las
Entidades, Consorcios o personas
debidamente autorizadas, cuando
se trate de presentación de certifi-
cados, el agrupamiento por fami-
lias de las colecciones de cupones
que presenten para la formaliza-
ción del derécho de reserva (o sea
utilizando un modelo núm 9 para
cada una de las familias).

Octavo. En. cualquier caso en
que, a pesar de las disposiciones
más arriba dictadas no sea posi-
ble llegar a la exacta coincidencia

" Campos Elíseos
(Nombre registrado)

entre los vales-resguardos o certi-
ficados de cereales panificables ex-
cedentes de que dispongan los be-
neficiarios y los que sean precisos
para formalizar la reserva, podrá
dicho beneficiario dirigrse a la Je-
fatura Provincial del Servicio Na-
cional del Trigo en petición del
fraccionamiento en vales o certi-
ficados de menor cuantía, necesa-
rios para realizar la operación.

Noveno. Tanto por las Dele-
gaciones Provinciales de Abaste-
cimientos como por las Jefaturas
Provinciales del Servicio Nacional
del^ Trigo correspondientes, se
adoptarán las medidas oportunas
par.a evitar cualquier perjuicio que
pudiera producirse al consumidor
que haya concertado su abasteci-
miento de pan con alguna Enti-
dad, Consorcio o persona debida-
mente autorizada, a cuyo fin se
llevará el debido control de las
entregas de harina, de su almace-
namiento en buenas condiciones
y de su adecuada utilización, ha-
cién.doles conocer las graves res-
ponsabilidades en que incurrirán
caso de dar destino a la misma di-
ferente de aquel para el que les ha
sido concedida.

de Lérida "
G ran Centro de Producciones Agríco las

Casa fundada en 1860 Director Prop : HIJO DE SILVIO VIDAL - Ing.

Especialidades que acreditan este antiguo Establecimiento

A rboles ^ Frutales-Forestales

.
^^ es ^ Barbados - In'ertos1

Se remifirá el cotálogo 1950-51,
a^ que io so^icire. Dic. Postal: Apartado n.° 42 - Teléfono 2147
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SITi.JACION DE LOS MERCADOS
DE PATATAS Y LEGUMBRES

En este número comienza AGRICUL.TU^1 una sección dedicada aI
mercado de pafatas y Iegumbres, ínformación que se ir'á amt^liando,
dervtro de nuestras posibilidades, en ní^ttreros succsivos.

La libertad del comercio de es-
tos artículos ha originado, como
era lógico esperar, cierta des-
orientación inicial en los precios,
que luego ha ido corrigiéndose
bajo una tón^ca general alcista,
debida, por una parte, a no muy
grandes cosechas, y, por otra, a
una demanda artificialmente mo-
dificada por la competencia de a1-
macenistas y compradores, que al
encontrar en algunos artículos. es-
pecialmente la patata, precios
fuera del alcance de la ^ran ma-
sa de consumidores, se han retraí-
do en las compras, originándose
una estabilización de precios en
algunas zonas. a fines de octubre,
con una ligerísima tendencia a la
baja que no se mantendrá, por la
resistencia del agricultor a lanzar
mercancía a p r e c i o s menores,
aparte de que en esta época hay
un descenso de la oferta, por es-
tar el agricultor dedicado funda-
mentalmente a las faenas de la
siembra.

A continuación se recogen los
precios que en diversas provincias
se van usando en las transaccio-
nes entre agricultores y compra-
dores mavoristas :

Almería.-La patata de Pater-
na del Río se compra al agricul-
tor, pesada en la finca, a 1,80
pesetas/Kg., vendié`ndose al mi-
norista del mercado de la capital
a 2,20, y al consumidor, de 230 a
2,40, según tamaño.

El boniato se vende en plaza al
consumidor de 1,60 a 1,80 pese-
tas/Kg., y, por su precio más eco-
nómico, es de amplio consumo tIe
las clases obreras de la capital,
que absorben diariamente de 7 a
8 toneladas.

La lenteja para pienso se coti-
za al agricultor de 3 pesetas a 3,25
pesetas/Kg., poniéndose al pú-
blico a 3,75 pesetas.

Jaén.-Casi no hay transaccio-
nes con los agricultores de la pro-
vincia, la cual se abastece de
otras procedencias.

La patata se vende por el de-

tallista desde 2,30 a 2,80 pese-
tas, hahiendo tendencia al alza.

Las alubias de distinto origen
se venden a 1 1,50 pesetas la cla-
se primera y a l I la clase segun-
da, existiendo una tendencia a ba-
jar.

Los garbanzos se pagan al agri-
cultor de 7 a 9 pesetas, según cla-
se y tamaño.

Málaga.-l.a patata ofrecida en
el mercado procedía al principio
de frigoríficos^; luego tuvo que
acudirse a comprar patata en Sa-
lamanca y Canarias, con una mar-
cha de precios ascensional duran-
te todo el mes, pues se inició con
una venta al público a 2,20 pese-
tas para Ilegar hoy a 2,70. Ha em-
pezado ligeramente el arranque
de la segunda cosecha en Málaga,
y hasta tanto no llegue al máximo
se espera tendencia sostenida en
los precios.

Los garbanzos los paga el ma-
yorista al agricultor o almacenis-
ta local de 8,50 a 9 pesetas, po-
niéndose al público de 9 a Il
pesetas/Kg., según clases y cali-

bres.
Orense.-La patata se está pa-

gando al agricultor entre 1,80 y 2
pesetas, y para exportar se eleva
a 2,25 pesetas / Kg. sobre vagón
Orense. Los precios de compra
más bajos fueron al principio de
mes a 1,60, pero rlesde entonces
ha habido un alza constante, que-
dando estabilizada en los úitimos
días de octt^bre en Ginzo, y con
tendencia a subir en el resto de

la provincia. La patata obtenida
de las variedades Alava e lndus-

tria ha sido de excelente calidad

y presentación, a la vez que de
grandes rendimientos ; en cambio.
las patatas del país, especialmen-
te la valenciana, ha dado produc-
ciones bajísimas a causa rlel c^arre-
polladou y el mildéu.

La judía la ofrecen los agricul-
tores en las ferias a precios que
son del orden de 8 pesetas/Kg.
para la blanca corriente, 8,50 pa-
ra ]a blanca piñón y 7,75 para la
pinta ; a] público llegan, respec-
tivamente, al precio de 8,4(^, 9 y
8,25 pesetas. Hay tendencia a
mantenerse los precios, aunque al
principio de octi^bre los precios
alcanzaron el máximo.

Sevilla.-Las patatas ofrecidas
en el mercado proceden de León
y Segovia, pues hasta el día 10
de noviembre> aproximadamente,
no se iniciará el arranque de la
segunda cosec>Za ; los precios que
tales provincias ofrecen actual-
mente sobre vagón origen son del
orden de 2,20 a 2,30 pesetas/Kg.

$oria.^e inician las primeras
compras de patata, con precios al
agricultor que van desde 2 a 2,10
pesetas, siendo mayores las pre-
tensiones de aquél, por lo que
hay clara tendencia al alza.

1/alladolid -La patata se paga
hasta 2. ! 0 al agricultor, con ten-
dencia a bajar, a causa de la re-
tracción de los compradores de
otras provincias. El minorista las
realiza a 2,50-2,60.

Las alubias se cotizan al agri-
cultor a 9,54-9,75 pesetas las blan-
cas, 9 las pintas y 8,50 las largui-
llas ; al consumidor se colocan a
1 ó 2 pesetas más por Kg.

No ha habido prácticamente
cosecha de lentejas y no se ofre-
cen en venta.

Los garbanzos se pagan al agri-
cultor de 8 a 9,50 pesetas/Kg., y
el minorista los pone de 9 a I 1,50.

Tendencia general sostenida pa-
ra las legumbres.

Nuevo producto de la Industria pesquera
Una fábrica de quesos que aca-

ba de establ.ecerse en Soest (pro-
vincia holandesa de LJtrecht) dará
en breve comienzo a la produc-
ción de un. nuevo artículo del ra-
mo, presentado en diversas for-
mas -^probablemente incluso co-

m^o comprimidos, ^enl pastillas o
píldoras-, que ^posee muy eleva-
do valor calorífico y que ofrece la
ventaja de p o d e r conservarse
también en regiones tropicales y
polares. Este ^producto se destina
en particular a la exportación.
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VI Congreso Internacional de la Viña y^ del Vino
Resumen de las moc.iones más im-
portantes adoptadas por el Con-

greso

SECCI^ÓN l.^ VITICULTUR.4

Tema B: Reconstitución de los
viñedos mediante el injerto en vi-
ñas americanas ; organización de
viveros, portainjertos, injertos afi-
nes, injertos en viñas americanas.

El IV Congreso Internacional de
la Viña y del Vino. en propio in-
terés de los países vitícolas, así co-
mo en el de la comunidad forma-
da por todos los viticultores del
mundo, y para que la civilización
milenaria de la vida conserve los
rasgos que le han dado su noble-
za, cree deber recomendar a los
Gobiernos de los países participan-
tes:

a) De ma,nera ge^neral: el estu-
dio y aplicación de todas las .me-
didas susceptibles de proteger y
de mejorar la calidad de todos los
productos de la viña para asegu-
rar el desarrollo, cada vez más
^rande, del consumo de! dichos
productos, el equilibrio económi-
co de la producción y la duradera
prosperidad de los productores.

b) En particular: la aplicación
de un programa de reconstitución
de los viñedos basado en el fo-
mento inmediato, sustancial y per-
manente.

l. Del cultivo de las cepas ca-
paces de dar los mejores produc-
tos.

2. Del cultivo de la vid en los
terrenos donde da productos de la
más alta calidad.

c) Subordinar la disminución
del precio de coste de los produc
tos de la viña a la aplicación es-
trista de este programa.

I. Recomíenda a los Go^biernos
de los países representados en eI
Congreso : fomentar los estudios, y
las investigaciones referentes a las
técnicas vitícolas, otorgando a los
organismos competentes^ los me-
dios indispensables para la rigu-
rosa aplicación de los métodos
modernos ; desarrollar los estable-
cimientos de investigación y ense-
ñanza, y aumentar en dichos esta-
blecimientos y organismos de ĉon-
trol el número de especialistas do-

tados de una conveniente forma-
ción científiĉa.

2. Solicita a la Oficina Inferna-
c.ional del Vino:

Que favorezca los contactos y
provoque relaciones entre les es-
pecialistas de los distintos países
vitícolas para que dichos estudios
e investigaciones se emprendan y
lleven a cabo según métodos lo
más uniformes posible,

SECCIÓN ► .a f' 1TOPATOLOCÍA

L.a defensa sanitaria y la ,pro,tección
de los uiñedos

El Congreso recomiedda a los
países participantes, yue todavía
no lo hayan hecho, denuncien la
convención de Berna, ya caduca y
de suscribir a los compromisos es-
tipulados por la"Conferencia lnter-
nacional de reglamentación fitosa-
nitaria de La Haya de 1950

Recomienda asimismo : para la
protección del ciñedo de cada país
interesado contra los principales
parásitos instalados en estado en-
démico (oidium, mildew, gusanos
del racimo, anguilulas, etc.) y con-
tra las virosis ; recurrír a los méto-
dos perfeccionados por las estacio-
nes de estudio fitosanitarias con
objeto lo lograr mayor economía
de los tratamientos ; a la organi-
zación de la lucha colectiva con-
tra los enemigos de la viña ; a la
lucha obligatoria en los casos más
urgentes ; al empleo de métodos
basados en las investigaciones y
descubrimientos científicos de na ^
turaleza biológica, física, química
y mecánica, y, por último, a la
extensicín y al perfeccionamiento
de los procedimientos de divulga-
ción de dichos métodos y a una
mejor difusión, por medio de con-
ferencias, folletos, cine, radio y te-
levisión, de los progresos alcanza-
dos en la técnica de producción
del viñedo (procedimientos de lu-
cha, aparatos y productos).

SECCI^ÓN 3.`^ ENOLOGÍA

Tema A.: ,Unifica^ción de los mé-
todos de análisis y de apreciación

de los oiñedos

El Cóngresó recomieñda :
a) Que para los vinos de deno-

minación de origen controlada, u
oficialmente reconccida, se exijan
solamente los certificados de con-
tro] y las etiquetas, con derecho
de reciprocidad.

b) Que para los vinos de deno-
minación de origen declarada, pe-
ro que no beneficien de una de-
nominación oficialmente reconoci-
da, pueda compararse su análisis
físicoquímico con el de un vino ti-
po del mismo origen y año, refe-
rido a un ñchero vitivinícola.

c) Que en consecuencia, los
países participantes procedan a la
creación de ficheros vitivinícolas
oficiales, y caso de no tenerlos
todaía, emprendan la constitución
de organismos oficiales de control
de la calidad y de atribución de
etiquetas.

Por otro lado, todos los ponen-
tes, estando de acuerdo sobre la
oportunidad y urgencia de proce-
der a la unificación de los métodos
de análisis y de apreciación de los
vinos, aunque sól en lo referente
a los métodos de análisis funda-
mental, recomienda :

d) Que por medio de la Ofici-
na Internacional del Vino, se reúna
una Comisión de expertos con la
misión de establecer el programa
de los trabajos a emprender en
cada país, a fin de estudiar y con-
trolar los métodos analíticos fun-
damentales a la luz de los más re-
cientesl progresos científicos ; de
preparar la unificación prevista,
tomando como base la Conven-
ción Internacional de Roma del 5
de junio de 1935, así como las pro-
posiciones comprendidas en la po-
nencia general anejas a esta mo-
ción, y de adoptar, ]legado el caso,
esta codificación a los progresos
cientí'ficos y técnicos aportados a
los métodos analíticos.

e) Subraya la necesidad de fi-
jar, si es posible, los límites de
ciertos componentes naturales o
legalmente autorizados ; de unifi-
car la interpretación de los° resul-
tados para cada tipo de vino y de
estimular a1 máximo^ las investi-
gaciones científicas sobre el valor
biológico del vino.

f) Recomienda la extensión al
mayor número posible de vinos.
del estudio de los balances ióni-
cos, del estado de salificación de
los ácidos de los vinos, del estado

483



A(:it1CULTURA

de esterificación y de todas las de-
terminaciones susceptibles de pre-
cisar la composición íntima de los
vinos en relación con sus .cualida-
des arganolépticas.

Tema B: Definición internacion^al

de los vinos especiales
(Vinos dulces naturales, vinos

de licor, vinos espumosos, vinos
aromatizados.)

El Congreso, considerando que
la producción de vinos especiales
presenta una gran importancia, y
que es conveniente fijar para ellos
definiciones váIidas para todos los
países vinícolas, tomando en con-
sideración las conclusiones de la
ponencia general sobre este tema,
pide que por mediación de la Ofi-
cina Internacional del Vino se
reúna una Comisión de expertos
y que el programa a presentar a
dicha Comisión comprenda : e] in-
ventario de todos los tipos de vi-
nos especiales producidos en los
países interesados ; la determina-
ción de las bases de una definición
de los vinos especiales, y, por úl-
timo, la confección de un proyec-
to de deñnición internacional que
se presentará a estudio en una de
las próximas sesiones de la Oficina
Internacional del Vino.

ĉECCIÓN 4.^ ECONOMÍA VITIVINÍCOLA

Tema A: Medios para fomentar el
consumo del vino y dar salida a los

otros productos vitivinícolas

1.° Vinos con denominación de
origen.

2.° V i n o s de consumo co-
rriente.

EI Congreso recomienda a los
Estados interesados : Proceder a
una reducción sensible de dere-
chos e impuestos que gravan al

vino en la importación, circulación
o venta, para favorecer el consu-
mo normal,

La aplicación, en particular, de
un régimen aduanero especial pa-
ra los vinos con denominación de
origen, cualquiera que sea su gra-
duación alcohólica.

Contribuir, de acuerdo con las
organizaciones vitivinícolas, al des-
arrollo de la propaganda necesaria
en favor del uso moderado del vi-
no, tanto en el plano nacional co-
mo en el internacional, y para ello
favorecer particularmente la difu-
sión de la fórmula uComidas, con
vino comprendido» por todos los
medios adecuados.

Tomar desde ahora las medidas
necesarias para reforzar la cal:dad
del vino desde su producción has-
ta su consumo.

Conseguir de los países impor-
tadores de vino yue apliquen los
mismos derechos de entrada a los
vinos en barrica que a los embo-
tellados y facilitar y fomentar la
circulación de los vinos embotella-
dos, tanto en los países producto-
res como en los importadores.

Utilizar las radios nacionales, así
como el cine, para una propagan-
da intensiva en favor del vino,
desde el punto de vista general,
haciendo resaltar la importancia
de su uso moderado y sus altas
cualidades higiénicas y fisiológicas.

Que se lleve a cabo por Ias or-
ganizaciones nacionales de propa-
ganda existentes en los diversos
F^aíses una propaganda intensa en
favor del vin^ y del zumo de uva
en el mundo y que tales organiza-
ciones sean creadas en todos aque-
llos países donde no existan toda-
vía, sean o no productores de vi-
nos. .

Que se elabore por la Oficina
Internaciona] del Vino, de acuer-

do con las organizaciones nacio-
nales de este tipo y segn las fór-
mulas más convenientes, una polí-
tica común de propaganda para
fomentar en el mundo el cotisumo
del vino y del zumo de uva.

Además, el Congreso declara :
que no podría admitirse una dis-
minución de la producción vitivi-
nícola europea, que comprende vi-
nos de la más alta calidad, en be-
neficio de otras bebidas obtenidas
en otros lugares, sin ser por ello
recomendable contrariar a estas
últimas.

Que es de desear que aumente
el con ►umo del vino de cualquier
procedencia, lo mismo en ]os paí-
ses productores que en los no pro-
ductores, teniendo estos últimos
tendencia a ‚onsiderar todavía el
vino como una bebida de lujo de
utilización excepcional.

Tema C : Uvas mesa

a) Una mayor unión entre los
productores para garantizar la se-
guridad de los mercados locales,
así como de los de exportación.

b) Que la F. A. O. incluya a
la uva en la categoría de produc-
tos alimenticias de primera nece-
sidad.

c) La puesta en aplicación be
las medidas prácticas concernien-
tes a la ,presentación, acondicio-
namiento, embalado, transporte y
medios de conservación de las
uvas de mesa, con control de su
ejecución.

d) La difusión de obras rela-
tivas al valor nutritivo y terapéuti-
co de la uva fresca, y

e) La investigación de todos
los medios para mejorar la calidad
de la producción, especialmente
por selección de nuevos clones y
la hibridación.

LEGISIACION Y HONORARIOS DE TRABAJOS FACULTATIVOS Y PERICIALES
SEGUNDA EDICION AMPLIADA

Util c Arquitectos, Ingenieros, Aparejadores, Ayudantes y Peritos Agrícolas

Véndese a 32 pesetas ejemplar, en principales librerías y en «agro Español^, Sagasta,ló.-Madrid
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EI II Congreso Internacional de Arquitectura Paisa^ista
Duranté los días 20 al 25 dej pa-

sado mes de septiembre se ha ce-
lebrado el II Congreso Internacio-
nal de Arquitectura Paisajista,
patrocinado por los Ministerios
de Gobernación, Agricultura y
,Educación Nacional.

EI día 20, por la mañana, tuvo
lugar en el salón de actos del
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas la solemne inaugu-
ración del Congreso, acto que fué
presidido por el director general
de Arquitectura, don Francisco
Prieto Moreno, y en el que inter-
vinieron, además de éste, el pre-
sidente de la Sociedad de Amigos
del Paisaje y los Jardines, don
Víctor D^C^rs. y el presidente de
la Federación Internacional, mís-
ter G. A. Jellicoe.

Por la tarde, y en el Palacio de
Cristal del Parque del Retiro, se
inauguró la Exposición aneja al
Congreso, con la intervención del
director general de Agricultura,
excelentísimo señor don Gabriel
Bornás ; el vicepresidente de la
Sociedad de Amigos del Paisaje y
los Jardines, don José Muguruza,
y los congresistas Mr. Pechere y
Miss Sylvia Crowe.

Dicha Exposición consta de una
copiosa e interesantísima colec-
ción de dibujos, maquetas y foto-
grafías, en las que se muestra la
labor desarrollada por los distin-
tos países que intervinieron en el
citado Congreso. En lo que res-
pecta a España, hay que señalar
las interesantes aportaciones de la
Estación Experimental de^ Horti-
cultura y Jardinería de Aranjuez,
el Jardín de Aclimatación de La
Orotava y el Instituto Nacional de
Colonización .

El primer centro citado presenta
un conjunto de láminas de plantas
ornamentales y una copiosa colec-
ción de fotografías, planos, ma-
quetas y dibujos c?el Jardín de la
Isla, donde radica la indicada Es-
tación.

El Jardín de La Orotava pre-
sentó una serie de fotografías con
vistas parciales y detalles de las
más curiosas plantas que allí se
cultivan, tales como los Epiden-
drum, ombú, higuera im^erial,
helecho azul, etc. Por último, el

Instituto Nacional de Colonización
exhibió una demostración gráfica
de su labor en la mejora y conser-
vación del paisaje rural.

En días sucesivos empezaron
los trabajos del Congreso, en los
que han intervenido numerosos
delegados, y por parte de España,
la ilustrísima señora marquesa de
Casa-Valdés y los señores Bornás,
Prieto Moreno, Barrera y 1^1a-
dueño.

El señor Bornás pronunció una
interesante conferencia sobre el
papel de 1a Agronomía en el pai-
sajismo y los jardines. Después de
resurnir las influencias de los es-
tilos y formas de la jardinería
europea sobre el jardín español a
través del tiempo, destacó e] ora-
dor el carácter preponderante que
en la época actua] tiene el valor
utilitario del jardín frente a su
función decorativa. Citó, sin em-
bargo, como ejemplo de creacio-
nes utilitarias de otros tiempos, los
jardines árabes españoles y me-
dievales de los monasterios ; mar-
có el carácter educativo que tie-
nen en la vida actual el jardín pri-
vado y el espacio verde, y señaló
la participación que tienen en el

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Nombramiento.-Por Orden del Mi-
nisterio de Educación. Nacional ha
sido nombrado Director del Instituto
Nacional Agronómico, a don Angel

Arrúe Astiazarán.

A.scensos. A Ingeniero Jefe de se-
gunda clase, don Pedro Marrón Hui-
dobro y don Prudencio Ortiz Novales ;
a Ingeniero primero, don Carlos Val-
dés Ruiz y don Angel Miguel Mainer
Pascual; e ingresan en el Cuerpo co-
mo Ingenieros segundos don Alberto
González-Qur^ano y González de la

Peña y don Isaac ĉastaño Pedrero.

Rein,qreso. - Don Ernesto Montiel
del Cerro.

Pase a supernumerario.-Don Ber-

nardo Mesanza y Ruiz de Salas.

Pases a supernumerario en activo.

Don Andrés María Revuelta García
y don Alberto González-Quijano y
González de la Peña.

Destinos. A la Jefatura Agronómi-

ca de Huesca, don José María Gerona
Almech; a la Jefatura 'Agronómica

de Almería, don Santiago Sanchiz

jardín rural muchas plantas culti-
vadas, que, además de su valor
económico, tienen uno francamen-
te 'decorativo. Destacá la. labor
que vienen desarrollando las Es-
taciones Experimentales de Hor-
ticultura y Jardinería de Aran-
juez y La Orotava, y señaló la
conveniencia de una colaboración
cada vez más estrecha entre in-
genieros, arquitectos y aficionados
de todo el mundo.

El día 24 de septiembre tuvo lu-
gar en la Escuela de Arquitectura
la sesión de clausura, con la inter-
vención de don Mariano Rodrí-
guez de Rivas, director de] Mu-

seo Romántico ; de Mr. Jellicoe,
y, finalmente, del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Gobernación, que pre-
sidió el acto y quien pronunció
un documentado y bello discurso
significando el interés con que el
Gobierno ha seguido las delibera-
ciones del Congreso, y el deseo
ferviente de aquél de que cada
vez adquieran más incremento es-
tas reuniones, en las que, frente a
las convulsiones y violencias que
sufren muchas partes del mundo,
un grupo de hombres se dedica a
una labor de paz den±ro del mar-
co sereno y constructivo de nues-
tro país.

de personal
Peydró, y a la Jefatura Agronómica
de Orense, don José Jesús Cremades
Cepa.

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos.-A Superior de primer•a
clase, don Silvino iVlaupoey Izquierdo
y don José Nofuentes Raya; a Supe-

rior de segunda, don Luis Calahorra
Fernández, don Salvador Silvestre
Molina y don oJsé Aguado Vallecruz;

a Mayor de primera, don Luis Chor-
net Gómez, don José María Turmo Ba-
yona y don Julián Longué Cano; a

Mayor de segunda clase, don José
Reolid Carcelén, don Rodolfo de As-
sas Uriarte, que está y cóntinúa en
situación de Supernumerario; don
Marcelo Miguel Marco Her•nando y
don Claudio Rodrfguez Segura ; a Ma-
yor de tercera clase, don Alfonso Ló-
pez de la Torre, don José Llopis Car-
bonell y don José López Gómez; a
Perito primero, don Mariatro Antón
Mateo, don Pedro Rojas Solfs y don

Francisco García Martos; a Perito se-
gundo, doña María Vera González,

que está y continúa en situación de
Supernumerario .
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ĉUBLICITAS

PREPARADO POR:

A. J. C R V Z ^r C i^. S. ^ N C.
Primeros prepaadorse ds vitamiaa "A" q "D" ea España

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, ev - PALENCIA Regis3ro D. G. Ganaderta N,°

SE DESEAN REPRFSEÑTANTES Y VIAJANTES PARA TODA ESPAÑA



AGAICULTUI;A

E1 mercado mundial de fibras duras
PRODUCCIÓN

La producción mundial de las
tres fibras duras más importantes
(abacá, henequén y sisal) fué en
1949 inferior en un 4 por 100 a la
de 1948 y también inferior en un
9 por 100 a la del quinquenio
1934-1938.

La cuantía de dichas produc-
ciones, en cada una de las fibras.
citadas, es la siguiente (en miles
de toneladas):

Medie del Año
quinque-

Año

1948, se estima debido a cortes ex-
cesivos en años anteriores, estimu-
lados por una gran demanda de

fibra, que ha originado un stock
de existencias superior a lo normal.

EXPORTACIÓN

Las cifras de exportación en los
dos años últimos y en el quinque-
nio 1934-1938, son los siguientes
(en miles de toneladas) :

Media quin-
quenio

1934-38

nio 1948 1949
1934 38

Abacá. . . . . 171
Sisal. . . . . . 243
Henequén . . 108

94 81
265 277
136 115

Totales. . 522 495

Abacá . . . . . . . . 168
Sisal. . . . . . . . 241
Henequen. . . . . . 81

Totales. . . 490

PERSPECTIVAS

Durante el año 1950 y algún
tiempo después, la producción de
abacá continuará siendo insuficien-
te por la gran demanda por parte
de Estados Unidos para su consu-
mo y almacenamiento.

En cuanto al sisal, la demanda
equilibrará la producción que con-
tinuará en aumento.

Finalmente, la fibra de henequén
reducirá el volumen de sus expor-
taciones, debido, no sólo a la com-

Año 1948 Aĉo 1949
PORCENTAIES

Quinq. ]949 1949

93 75 34 19
240 268 49 66
81 71 17 15

404 403 100 100

473 El volumen total de lo exporta-

Destaca la disminución en aba-
cá, motivada en gran parte por las
diñcultades surgidas en la rehabi-
litación de esta industria en Fili-
pinas, donde las plantaciones de
Davac, que proporcionaban más
del 50 por 100 de la producción
mundial se han reducido a una
cuarta parte de la superficie que
ocupaban en 1938

El ritmo descendente, no inte-
rrumpido desde 1948, se ha dete-
nido al comenzar el año en curso.

Respecto al sisal, se alcanzó en
1949 el punto culminante de su
producción. La ampliación de sus
áreas de cultivo en el Africa por-
tuguesa, Brasil, Haití y, muy es-
pecialmente en el Africa Oriental
inglesa, no sólo han contrarrestado
la disminución sufrida en Indone-
sia, sino que han
superar ]as cifras
producción.

hecho posible
anteriores de

En 1q49, el Africa Oriental in-
glesa aportó al mercado las tres
quintas partes de la producción
mundial de di.cha fibra, merecien
do destacarse el incremento del
cultivo en Tanganika, donde la su-
perficie dedicada a esta planta se
triplicó en el período comprendi-
do de 1942 a 1948, siendo actual-
mente de unas 20.000 hectáreas.

Por último, en cuanto al Hene-
quén, la producción ha permane-
cido bastante estacionaria. El des-
censo en 1949, con relación a

do ha sido igual en 1948 y 1949,
compensándose la disminución en
abacá con los aumentos experi-
mentados en las fibras de sisal y
henequer..

La distribución por países de las
exportaciones

guiente :
totales e s 1 a s i-

1934-38 1949

Europa . . . . . . . . 47 41
Norteamérica . . . . 34 45
Japón. . . . . . . 13 9
Otros. , . . . . . . . . 6 5

Total. . . . . 100 100

PRECIOS

Los precios de las tres fibras en
el mes de febrero de laño en cur-
so eran los siguientes (cif. Nueva
York, en centavos de dólar por ki-
logramo) :

Abacá. , . . . . . . . 60

Sisal. , . . . . . . . . 25

Henequen. . . . . . 36

El gran aumento en los pre ► ios,
en' relación con los medios del
quinquenio 1934-38, queda refle-
jado en el siguiente cuadro (índices
basados en las cotizaciones del
mercado de Estados LJnidos) :

Quinquento Junio Enero

1934-38 1948 1950

Abacá.... 100 396 386
Sisal.. . . 100 323 330
Henequen . 100 323 233

petencia del sisal y a dificultades
monetarias en su comercio. Sólo
una mejora en los precios y en la
calidad de la fibra podría estimular
las ventas de esta fibra.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

Por Decretos del Ministerio de
Agricultttra se ha concedido la
Gran Cruz de la Orden Civil del
Mérito Agrícola a los excelentísi-
mos señores don José María Fer-
nández-Ladreda y Menéndez-Val-
dés y don Angel Astiazarán.

OfERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

ARBOLES FRUTALES, FORESTA-

LES Y SEM.I^I.LAS. Lorenzo S a u r a.

Plaza Berenguer IV y avenida de :os

Mártires, 18. LER.IDA.

Se adquieren números
atrasados de la Revista

"AGRICULTURA"
Ofertas a la Administración:

óaballere de 6racia, 24 - M>1 D R I D
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La producción mundial de agrios
Es tan importante nuestra pro-

ducción de agrios en la economía
del país y puede volver a jugar
en el mercado nacional y extran-
jero tan decisivo papel, que no es
suficiente la insistencia en este as.
peeto dando a conocer la capat;i-
dad de nuestros competidares, la
c u a 1 va aumentando constante-
mente, siquiera sea paralelo el au-
mento del consumo y muchas de
las áreas naranjeras existan sóla
para abastecer mercados naciona-
les, con los que no tenemos conl-
petencia.

En el cuadro siguiente se repro-
ducen diversos datas, aparecidas
en la revista Fruits d'Outremer
(julio 1950), expresándose las ci-
fras en toneladas de naranjas y
mandarinas :

América del Norte ...
1VIéjico ... ... ... ... ...
Brasil . . . . . . . . . . . . . . .
A rgentina . . . . . . . . . . . .
Paraguay. . . . . . . . . . . .
Bolivia ... ... ... ...
,1 ap ón . . . . . . . . . . . . . . .
Palestina ... ... ... ...
F' gipto . . . . . . . . . . . . . . .
Africa del Sur ... ...
Argelia ... ... ... ...
Marruecos francés ...
ESPAÑA . . . . . . . . . . . .
lrtalia ... ... ... ... ...

TOTAL MUNDIAL.

ducción, y en lo que pueda afectar
a nuestros clásicos mercados con-
sumidores se hace bien patente cl
ascenso rapidísimo de la produc-
ción en Argelia y Marruecos fran-
cés, que aún continuará, porque
hay varios miles de hectáreas de
nuevos naranjales que se aprove-
chan de un terreno nnevo y de la
ausencia de playas y enfermeda-
des notables, hasta tanto que haya
lnás edad en la generalidad de laa
plantaciones y .acusen las conse-
cuencias de los cultivos en masa
y puros.

Es de notar también, no por su
importancia, sino por lo que ^ig-
nifica como anuncio de un propó-
sito, la inicial producción de Su-
rinam, que c r e c e verticalmente,
pues con constancia ha pasado de

1946

Toneladae

1947

Toneladae

1948

Tonelodae

1949

Toneladae

3.047.269 3.635.692 3.302.635 3.316.605
245.078 344.995 400.208 419.989

1.034.605 1.117.981 1.117.600 1.143.000
438.721 355.314 267.970 317.500
222.853 206.375 258.445 254.000

95.250 98.425 104.775 111.125
568.102 206.248 289.718 260.350
237.934 412.750 200.025 158.750
234.092 235.807 202.247 194.627
187.896 178.022 190.849 206.375
113.506 117.983 222.980 184.277
52.641 87.217 141.890 157.734

865.600 700.214 807.148 737.134
355.155 384.016 410.210 276.288

7.691.7^2 8.081.039 7.916.700 7.737.754

Sólo se h a n anotado los paí-
ses con más de 100.000 toneladas
anuales de producción, pues los
que tienen produceión apreciable
son del orden de 50.

En el conjunto de la producción
mundial hay estabilidad en la pro-

503 toneladas en 1940-44, c o m o
media, a 16.875 en 1949, con fines
de abastecer Holanda, ya que este
país atiende su interés por su an-
tigua colonia americana, después
de las transformaciones en Extre-
mo Oriente.

NUEVO INSECTICIDA
Ej enorme desarrollo y nuevos

puntos invadidos por el escara-
bajo de la patata hace pensar en
la necesidad de nuevos y obliga-
torios métodos en la lucha contra
este enemigo, que cada año es
responsable de mág pérdidas de
cosecha y de gastos considerables
en su destrucción, tanto que va-
rios países europeos han desarro-

lla•do conjun.tamente un plan pa-
ra limitar sus daños.

Hasta ahora los resultados con-
seguidos en la obtención de varie-
dades resistentes son pobres. pues
si bien es cierto que se han crea-
do patatas con hojas no apeteci-
bles al insaciabl^e Leptinotarsa,
no es menos cierto que esto ha
ido asociado a menor productivi-

dad y aun a veces a que fuera el
prapio tubérculo el atacado por
el adulto.

Por esto, los arseniatos, los de-
rivados del D D T, los del gam-
mahexano, etc., pululan en mil
formas comerciales más o menos
eficaces y e^conómicas, que al me-
nos en Fspaña }lan servido para
Idesarrollar' una ya poderosa in-
dustria de insecticidas ca^paz de
transformacion^es y adaptaciones
a otras actividades químicas.

Este arsenal ha venido recien-
temente a incrementarse con un
nuevo compuesto a base de he-
xacloruro de benceno con 98 por
100 de contenido del isómero
gamma, obtenido por la Casa
Merck de Darmstadt con el nom-
bre de Hortese, de rapidísima ac-
ción, pues bastan pocos instantes
para que el insecto perezca a su
contacto.

No se conocen todavía detalles
del producto, alguno de los cua-
les sería de interés> como la ca-
pacidad de transmisión de sabo-
res al tubérculo, el ^poder de in-
hibición de la germinación de las
patatas, e] precio de coste, etc.,
necesarios para emitir un ju^cio al
respecto.

Influencia de los híbridos del maíz
en la producción de los EE. UU.

Las experiencias cada vez más

numerosas y prometedoras. que

se están realizando con maíces
híbridos en España permiten pro-
nosticar un futuro semejante a la
realidad qué ya se ha visto des-
arrollar en la gran república ame-
ri^cana.

En. 1933, la superficie sembrada
en U. S. A. con maíces híbridos
era sólo d•e 0,1 por 100 de la to-
tal superficie maicera, y en 1946>
en el estado de Iowa, una de los
más importantes en cuanto se re-
fiere a la producción de este gra-
no, la extensión cubierta por los
híbridos era del 99 por 100.

Paralelamente, la producción
unitaria ascendió, y si en e] pe-
ríodo anterior a la utilización de
esta clase de semiJlas era de 22
bushels por acre, en el período
1946-49 ascendió a 36 bushels por
acre, algo más del 64 por 100 su-
perior.
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REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
En el Boletín Oficial del Estado del di^a 14 de sepfiembre de 1950 se publica la quinta relación que la

Dirección Gen^eral de Agricultura publica, con fecha 6 del mismo mes, sobre productos j^itosanitarios na-
cionades. Dicha relación dioe así :

NOMBRE DEL PRODUCTO SOL[CITANTE DE LA INSCRIPCION PROVWCIA
Número

de Regietro

Insecticida Agrícola «Morba»... ...
Insecticida Ramos, emulsión ... ...
Insecticida Serrano núm. 2 ... ...
Insecticida Ribelles núm. 3 ... ...
Insecticida aComes» . ... ... ... ...
Insecticida aRibes-A» ... ... ... ...
Emulsión nicotinada F`ulmit Cruz

AI•brol invierno ... ... ... ... ... ...
aLux» núm. 3. Insecticida agrícola.
Pek concentradc ... ... ... ... ... ...
Insecticida aConejo» Agrícola... ...
Exalo D. D. T. Cóndor... ... ... ...
Concentrado Agrícola Moscap... ...
Fulmit, Emulsión concentrada 10

por 100 D. D. T . ... ... ... ...
Emulsión Cóndor Agrícola... ...
B. L. K. Agrícola ... ... ... ... ...

Oruxol-Serpiol P . ... ... ... ... ...
Flúido Crocce ... ... ... ... ... ...
Jabón nicotinado «Quimesa» ...
Zendal-Trip ... ... ... ... ... ... ...

Piraltisol «Algry», fórmula núm. 1.
Arseniato Duplo-Arbrol... ... ... ...
Altysal aA» ... ... ... ... ... ... ... ...
Arseniatil núm. 1 ... ... ... ... ... ...
Oruguil polvo ... ... ... ... ... ... ...
Flurisol . . . . . . . .. . . .
Flurina-A ... ...
Flurina-B ... ...
Flurina-C ... .

Arbrol contra hormigas...
«Matacrán» Cruz Verde...
Polisulfuro Grima ... ...
Polisulfuro de cal DEM...
Pergama ... ... ... ... ...
Azufre con D. D. T. ... ...
Sulfo-Zendal-D. D. T.... ...

Caldo cúprico aGeinco» ...
Cobre Gymsa ... ... ... ...
Azufre dorado... ... ... ...

Azufre activo cúprico U. A. ... ...
Caldo sulfucúprico Arbrol ... ... ...

Silosano ... ... ...

Criptosano ... ... ...

Antiherbil ... ... ... ... ... ... ... ...
Cola Cruz Verde ... ... ... ... ... ...
Cola Dalmau ... ... ... ... ... ... ...

Herbitoxón ... ... ... ... ... ... ... ...

GRUPO 1 ^-SECCION A

Don Benjamín Comes Peris ... ... ...
Don Enrique Baste Schwartz ... ...
Don Emilio Ramos Sanz ... ... ... ...
Don Julio Serrano Benet ... ... ... ...
Don José Ramón Ribelles Talón ... ...
Don Benjamín Comes Peris ... ... ...
Don Francisco Ribes Montolíu ... ...

Productos Cruz Verde, S. A. ... ... ...

Don José Rafecas Piñol ... ... ... ... ... ...
Fontanals Hermanos Gomis y Cía., CEIF'A
Don Juan Anglada Boguña ... ... ... ... ...
Insecticidas Cóndor, S. A . ... ... ... ... ... ...
Productos Moscap ... ... ... ... ... ... ... ...

Productos Cruz Verde, S. A . ... ... ... ... ... ... ...
Insecticidas Cóndor, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ...
Don Celso Manuel Rodríguez Conde ... ... ... ..
Insecticidas Levantinos ... ' ... ... ... ... ... ... ...
Don Manuel Monleón Alcodori ... ... ... ... ... ...
Don Andrés Malmau Ribas, aComercial Whitt,^...
Don .José Ignacio Ruiz Obero ... ... ... ... ... ...
Distribuidora de Metales y Productos Químicns,

Sociedad Anónima ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Vitícola Agro-Industrial, S. L. ... ... ^... ... ... ...

De Miguel Hermano.s, S. L . ... ... ... ... ... ..
Elementos Químicos-Industriales, S. A. ... ..
S. A. de Abonos Medem ... ... ... ... ... ... ..
Minerales y Productos Derivados, S. A. ... ..
Minerales y Productos Derivados, S. A. ... ..
Minerales y Productos Derivados, S. A. ... ..
Minerales y Productos Derivados, S. A. ... ..
Dbn Miguel Montesinos, sIndustrial Gymsa»

Productos Cruz Verde, S. A . ... ... ... ... ... ... ...
Centro Técnico de Fumigación, Casa Grima ... ...
Iíijo de M. Escorihuela ... ... ... ... ... ... ... ...
Insecticidas Levantinos ... ... ... ... ... ... ... ...
Distribuidora Industrial, S. A . ... ... ... ... ... ...
Distribuidora de Metales y Productos Químicos,

Sociedad Anónima ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

GRUPO 1 ^-SECCION B

Unión Española de Explosivos, S. A. ... ... ...
Don Miguel Montesinos, «Industrial Gymsa»
Don José Ignacio Ruiz Obero ... ... ... ... ...
Don José Ignacio Ruiz Obero ... ... ... ... ...
Unión Azufrera, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ...

GRUPO 1.^-SECCION C

Fábrica Española de Productos Químicos y Far-
macéuticos, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Fábrica Española de Productos Qufmicos y Far-
macéuticos, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ...

GRUPO 3.^

S. A. de Abonos Medem ... ... ... ... ... ... ... ...
Productos C'ruz Verde, S. A . ... ... ... ... ... ... ...
Comercial Whitt ... ... ... ...

Cabrero y Hontañón ... ... ... ...
Unión Química de Levante, S. A . ... ... ... ...

Valencia ... ... ... 423
Barcelona ... ... ... 424
Valencia ... ... ... 425
Valencia. . . . ... ... 42Ei
Valenĉia.. . .. ... . . . 427
Valencia . .. . .. 428
Valencia... ... .. ^ ... 429

Barcelona ... ... ... 430
Barcelona ..^ ... ... 431
Valencia... ... ... ... 432
Barcelona ... ... ... 433
Bárcelona ... ... ... 434
V izcaya... ... ... ... 435
Barcelona ... ... . .. 436

Barcelona ... ... ... 437
V izcaya. .. . . . .. . . . . 438
Orense ... ... ... ... 439
Valenc ia... .. . . . . . .. 440
Valencia... . .. ... ... 441
Gerona ... ... ... ... 442
Madrid ... ... ... ... 443

Barcelona ... ... ... 444
Logroño.. . . . .. . . . . 445
Barcelona ... ... ... 446
Logroño.. . . . . .. . .. 447
Barcelona ... ... ... 448
IViadrid ... ... ... ... 449
Vizcaya ... ... ... ... 450
Vizcaya ... ... ... ... 451
Vizcaya ... ... ... ... 452
Vizcaya ... ... ... ... 453
V alenc ia... . . . . . . . . . 454
Barcelona ... ... ... 455
Barcelona ... ... ... 456
V a 1 enc ia... . . . . . . . . . 457
V a len c ia... . . . . . . . . . 458
V alencia... . . . . . . . . . 459
S. C. de Tenerife... 460

Barcelona ... ... ... 46].

Madrid ... ... ... ... 462
V alencia... ... ... . .. 463
Madrid ... ... ... ... 464
Madrid ... ... ... ... 465
Madrid ... ... ... ... 466
Barcelona ... ... ... 467

V izcaya. .. . . . ... ... 468

V izcaya... . .. ... ... 469

Madrid ... ... ... ... 470
Barcelona ... ... ... 471
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AURICULTURA

^^^
CEREALES Y LEGUMBRES

La falta de sazón de las tierras
ha retrasado y dificultado grande-
mente las labores preparatorias
de la siembra. Cuando redacta-
mos estas notas parece que em-
piezan las lluvias con carácter ge-
neral ; sin embargo, el temporal
ha levantado pronto y sigue el

cielo despejado. Confiemos en

que este veranillo no sea dema-
siado duradero.

Se han sembrado cebadas en el
litoral de Murcia, y en Zaragoza
en zor_as limitadas. Otro tanto
puede decirse del centeno en Za-
ragoza, Avila. Teruel, Segovia y
Cuenca. En Lugo también ha em-
pezado a fines de septiembre la
siembra de cereales, que en Hues-
ca, por ahora, se limita a los tér-
minos que recibieron el benefi-
cio de las tormentas veraniegas.
En Cuenca se siembran también
las escañas. En Avila, algarrobas
solamente en las tierras que pu-
dieron ararse en agosto, a favor
de los ^hubascos tormentosos. En
el regadío de Murcia y Málaga se
sembraron las habas de verdeo.
En Alicante, sólo se han podido
sembrar, en el Norte, las legum-
bres.

En estos días claros, y aunque
el agua caída es muy escasa, se
ha de intensificar la sementera en
las tierras flojas, esas que, según
los agricultores, «paren bien y
crían mal». En Jaén hay falta de
semilla. Las tormentas han causa-
do daños en Granada.

Con las dificultades apttntadas,
se practican !abores preparatorias
en Cádiz, Córdoba, Sevilla, Huel-
va, Granada. Murcia, Albacete,
Castellón, Lérida (regadío), Ta-
rragona, Zaragoza, Logroño, Na-
varra, Alava, Segovia, Santander,
León, Palencia, Guadalajara, Ma-
drid, Toledo y Cáceres.

En Almería, Salamanca, Zamo-^
ra, Burgos, Jaén y Huesca (la ma -
yor parte de la provincia) no se

habían podido empezar estas la-
bores por falta de tempero.

Se han repartido abonos en Ba-
dajoz y Cáceres. En la primera
provincia se dió la labor de 2?

Ha finalizado la recolección de
maíz en Huelva y Almería. Con-
tinúa en Alicante (regadío), Gra-
nada, Jaén (secano), Murcia. Bar-
celona, Lérida, Navarra, Asturias,
Coruña, Lugo, Orense, Ponteve-
dra (secano) y Avila. Los resulta-
dos son buenos en Coruña, 1_ugo,
Ckense y Pontevedra, y poco sa-
tisfactorios en Málaga, Granada,
Jaén, Murcia. Lérida, Navarra y
Avila.

En Almería, por falta dP agua
de riego, hubo que segar en ver-
de un 30 por 100. En Barcelona
las lluvias favorecieron a los maí-
ces, sobre todo a los tardíos. En
Oviedo aún se practicaba el des-
punte. En Santander concluyó el
deshojado. En Logroño aún se la-
braban a fines de septiembre los
maíces y las judías. Para los que
no están cogidos hay buena im-
presión en 7_aragoza, donde no
falta agua, y mediana en Gerona.
En cuanto al cultivo asociado de
maíz con judías, la tónica gene-
ral es que el cerea] está mejor
que la legumbre. Fn Guipúzcoa,
estos cultivos marchan mejor en
la zona baja y marítima. En San-
tander marchan normalmente en
donde hubo agua. En Lugo el re-
sultado de las judías es malo, y
algo mejor el del maíz.

Mala cosecha de judías en Ba-
leares y Gerona (secano). Media-
na en I_érida. Buenos rendimien-
tos para las judías en Coruña.
Guadalajara y 1_eón. Mediana en
Avila, Ciudad Real y Cuenca.

Se recogió el arroz en Alicante,
con resultado bueno en Pego y
desigual en Dolores. En la zona
de Carrizales se perdieron por
falta de riego. En; Castellón los
arrozales dieron menos de lo es-
perado. En Murcia y Gerona la
cosecha fué normal, y en Valen,-

cia, análoga a la del año anterior.
En Baleares hay mala cosecha, y
mediana en Lérida. Buena, en
cambio, a pesar de las falladas,
en Tarragona. También se ha re-
cagido el arroz en la zona del Cin-
ca (Huesca).

En Ciu3ad Real hubo buena
cosecha de panizo.

V I'ÑEDO

A fines de septiembre se esta-
ba en plena vendimia en Badajoz,
Baleares y Cádiz, recolectándose
con más lentitud en Huelva y
Córdoba Continuaba también la
operación en Granada, Ciudad
Real, Málaga y Orense. Había fi-
nalizado en Lás Palmas. Y esta-
ba en los comienzos en Albacete,
Alicante. Barcelona, Gerona, Lé-
rida, Tarragona, Huesca, Zarago-
za, Logroño, Navarra, Ponteve-
dra, León, Salamanca, Burgos,
1VIadrid, etc.

La producción será mayor que
la pasada en Córdoba (aunque se
esperaba másl, Granada, Alme-
ría, Jaén, Málaga, Zaragoza, Lo-
groño, Alava, Pontevedra, Sego-
via y Toledo. Y menor en Léri-
da, Coruña, Cĉrense, I_eón, Avila
y Palencia. Sensiblemente igual
en Albacete y Baleares.

En valor absoluto> hay buena
cosecha en Cádiz, Alicante, Te-
ruel, Zaragoza, Navarra, Segovia,
Ciudad Real, Badajoz y Las Pal-
mas.

La cosecha no pasará de regu-
lar en Jaén, Málaga, Huelva, Al-
bacete, Granada, Barcelona, Lu-
go, Salamanca, Zamora, Avila,
Madrid, Cáceres, Teruel, Vizca-
ya, Coruña y Orense.

Francamente mala en Murcia.
El rendimiento del mosto fué más
bien bajo en Cádiz. En Huelva
los caldos son de poca calidad ;
lo contrario puede decirse de Ba-
leares, Teruel, Ciudad Real y
Cuenca. En Pontevedra los vinos
serán de poco grado.

En Almería, a fines de septiem-
bre habrá finalizado la recolec-
ción de la uva «Molinera», tenien-
do buen aspecto la de «Cthanes».
En, Alicante cori'tinuaba; el, corte
de racimos de «Moscatel^,. Dió
rendimientos normales la uva «Va-
lencian en Murcia. Las uvas
de mesa dieron mal resultado en
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Zamora. En abril finalizó la reco-
lección del albillo y empezó la de
uva de Chelva, ambas con rendi-
miento mediano. También en Ma-
drid, a primeros de octubre, se
intensificó la recolección de la
uva de mesa.

En Almería hubo daños de tor-
mentas, especialmente en Purche-
na, Tíjola y Serón. También se
registraron daños de pedriscos en
Tarragona. En cambio, las llúvias
causaron gran beneficio en Hues-
ca. En Barcelona llovió con gran
desigualdad. En Teruel y Sego-
via la excelente temperatura con-
tribuyó eficazmente la madurez,
siendo lamentable la falta de hu-
medad. En León la cosecha no
fué mejor por las fatídicas hela-
das de primavera. En Valladolid
el fruto se quedó muy reducido de
tamaño En Guadalajara la bue-
na perspectiva existente disminu-
yó mucho por haber venido el
tiempo contrario.

OLIVO

Las condiciones meteorológicas
del año, especialmente en cuan-
to se refiere a la sequía, han de-
terminado, como veníamos dicien-
do hace varios meses, que una
cosecha bien presentada se haya
ido amenguando día a día, hasta
Ilegar a ser, en conjunto. franca-
mente mala. El fruto se ha caído
en gran proporción, sobre todo
en las provincias de Jaén, Cádiz,
Logroño, Navarra, Ciudad Real,
Madrid y Badajoz. Debido prín-
cipalmente a ello, la impresión es
cada vez peor en Cádiz, Avila.
Madrid, Ciudad Real, Jaén, etc.

Empezó la recolección de la
aceituna de verdeo en Huelva,
Sevilla, Jaén y Lérida. En la pri-
mera de estas provincias la cose-
cha es mediana. En Sevilla, cor-
ta, pero el fruto está muy sano y
alcanza buen precio. Se hacen los
suelos y las labores preparatorias
de la recolección en el litoral de
Málaga, en Baleares y en Tarra-

gona.
En esta provincia hay buena

cosecha. En Lérida, muy desigual,
hasta el punto de haber términos
con una gran cosecha y otros sin
nada. También existe mucha des-
igualdad en Córdoba, Cáceres y
Toledo, en donde asimismo hay

terrenos con cosecha mala. Es
francamente mediana en Barcelo-
na, Gerona, Logroño, Navarra,
Cuenca y Badajoz. En Baleares se
recogerá un 75 por 100 de la co-
seoha anterior.

Producción m u y escasa en
Huelva, Almería, Granada, Jaén,
Málaga, Albacete, S a I amanca.
Alicante, Murcia, Zaragoza, Avi-
la, Guadalajara, etc.

En Alicante y Murcia hay zonas
que tienen cosecha enteramente
nula. En Teruel, lo que está peor
es Alcañiz e Híjar, que es donde
más apretó la sequía. En Cuenca
hay bastante fruto en los árboles,
pero no engorda. En Almería la
cosecha es bastante inferior a la
del año pasado.

PATATA

Finalizó la recolección de la
temprana y de primera época en
Granada (zona media), Albacete
(poco rendimiento), Huesca (pro-
ducción escasa por la simiente),
Guipúzcoa (menor producción que
en e] año anterior), Vizcaya (me-
diana producción), Santander (zo-
na intermedia), Pontevedra (zo-
nas altas ; mal resultado por el
rr^ildiu), I.eón, Avila (rendimien-
tos bajos) y Palencia. En Alicante

la producción es inferior a la me-
dia. Continúa el arranque en Lo-
groño (malos rendimientos en se-
cano), Alava (rendimientos acep-
tables), Asturias (mediano resul-
tado), Lugo, Cĉrense (buena pro-
ducción en las partes altas), Cuen-
ca (medianos rendimientos), To-

ledo (lo propio para la semitem-
prana) y Cáceres (igual para la de
segunda época). En Madrid la
temprana no se portó mal, aun-
que los tubérculos eran pequeños.

En Teruel algunas parcelas die-
ron excelente resultado. Empe-
zó la operación en Navarra (pa-
tatas tardías. que tienen mal as-
pecto en la zona baja y mejor
en la alpina, aunque va desmere-
ciendo) y Granada (zonas altas).
Los resultados en esta provincia
han sido menores que en otros
años, pero el tubérculo está sano.
También empezó a sacarse en
Reinosa. con escasos resultados.

Las de segunda época y tardías
se labran en Sevilla. Reciben en-
trecavas y recalces en Murcia.

•Riegos y escardas en Valencia.
Escardas en Segovia. Labores li-
geras en el sur de Santa Cruz de
Tenerife.

Finalizó la plantación en Alme-
ría, siendo menor la zona por la
sequía. Por la misma causa se ha
reducido también la superficie en
Jaén, en donde se acabó de plan-
tar la tardía a fines de septiem-
bre, naciendo, por cierto, mal.
También finalizó la plantación en
Baleares, en donde el nacimiento

es normal. Continúa en 1^1álaga
la plantación de la oictorin^a; sien-
do menor la zona a ella dedicada,

por la razón de siempre. Ha em-
pezado hace pocos días la plan-
tación en Las Palmas y en el nor-
te de Santa Cruz. En Almería se

►acen labores preparatorias para
plantar patata de invierno, cuya
superficie aumentará por la bue-
na acogida que ha tenido entre
los labradores la libertad comer-
cial concedida.

El estado de los patatales es
irregular en Murcia, por la inse-
guridad de los riegos ; buena ve-

getación en las montañas de Ge-
rona ; mejoraron en Barcelona por
las lluvias ; en 1_érida marchan
bien donde no hubo pedrisco y no
faltó el agual. Igual puede de-

cirse de la Sierra de Teruel, para
los sitios en que hubo tormentas
y en las vegas donde no faltó el
agua ; pero en la zona más exten-
sa de la provincia el cultivo se
resiente de la falta de humedad.
En Zaragoza únicamente están
normales aquellos en donde no
faltó el riego. En Alava darán
menos las patatas tardías que las

tempranas, En León conservan
buen aspecto. a pesar de la se-
quía y de los ataques de mildiu.

En Avi^a marchan medianamente,
pueg muchas parcelas se resien-
ten de la sequía. En Burgos están
muy mal por la expresada causa,
y algo mejores en Palencia. En
Segovia, bien en regadío y mal en

secano. En Valladolid están me-
dianamente en secano, y en los
regadíos, mal dotados. En Gua-
dalajara se sacará poca patata del
secano, habiendo disminuído las
perspectivas del regadío. En Cá-
ceres vegeta bien en los regadíos.
No marchan mal los de regadío en

Madrid.
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Se reciben noticias contradicto-
rias de unas a otras provincias.
En lo que no hay contradicción
es en la relación de la cosecha con
el agua de riego de que ha dis-
puesto ]a planta, que ofrece bue-
nas perspectivas en donde aqué-
Ila no escaseó grandemente.

^En Almería hubo buena cose-
c:ha, y aún falta por coger lo más
tardío. En. Sevilla continuaba el
arranque a fines de septiembre y
la cosecha es buena, a pesar de

la cortedad de los riegos. En
Granada es inferior a la del año
pasado ; la raíz tomó poco des-
arrollo y ha sido necesario un la-
boreo superficial a última hora
para compensar la falta de agua.
En Jaén la cosecha se ha reduci-
do n-^ucho por las labores de prin-
cipios de septiembre ; ha concluí-
do el arranque en la zona baja y
prosigue en las más tardías En
Málaga continúa la recolección,
obteniéndose resultados media-
nos.

Por la sequía, la situación de las
parcelas de Teruel es extremada-
mente comprometida. También en
Alava y Cuenca las plantitas es-
tán sedientas en exceso y morte-
cinas. Pronto lo estarán así en
Avila, pues no va a quedar un po-
zo vivo, es decir, con agua.

En Huesca, aunque el agua es-
casea, aún se seguían dando al-
gunos riegos cuando nos manda-
ban las noticias para esta infor-
ma,ción. En Zaragoza hay' cose-
cha normal en donde hubo nor-
malidad de riego. En Navarra es-
tá bien el regadío y muy mal el
secano. En^ Logroño, respectiva-
mente, mediano y malo. En Sala-
manca, Palencia y Madrid hay
buenas perspectivas de cosecha.
En Zamora han estado buenas las
parcelas hasta última• hora, en
que desmerecen rápidamente. En
León la remolacha marcha nor-
malmente, aunque c.on retraso. En
Burgos y Guadalajara hay media-
rva cosecha. En Valladolid, me-
diana en conjunto, por ser fran-
camente mala en los secanos y en
los regadíos con pozo. Otro tanto
puede decirse de Segovia. Muy
mala cosecha en Ciudad Real. En
Lérida existe «cercosporau, que

se ha combatido con ]os corres-
pondientes tratamientos cúpricos.

OTRAS PLANT.4S 1NDUSTRIALES

En Cádiz continúa la recolec-
ción de algodón ; los rendimien-
tos en secano son bajos por la
causa sabida. En el secano de Ba-
dajoz casi ha finalizado la reco-
lección de esta planta, pero no
son satisfactorios los resultados
que se obtienen, habiendo buena
impresión del algodón egipcio en
regadío. En las provincias de Ali-
cante, Murcia, Valencia y Zara-
goza hay buenas perspectivas pa-
ra el algodón de regadío.

EI cáñamo para simiente, en
Alicante, ofrece una producción
aceptable ; casi ha concluído su
siega.

E1 tabaco en Granada era ob-
jeto de riegos y recalces ; los pri-
meros, con mucha escasez de
agua. La cosecha se quedará por
debajo de la normal.

La caña de azúcar en Málaga
está muy perjudicada por Ia falta
de riegos en forma.

Se desarrolla con normalidad la
cebolla en la provincia de Lérida.

ĉRUTALES

Buena cosecha de melocotón en
Huelva, así como respecto a ca-
lidad en la castaña, aunque la
cantidad quede en mediana. Ha
concluído en Almería la recolec-
ción de la almendra. En Jaén to-
da la cosecha de fruta ha sido de-
ficiente. En Málaga sigue la co-
gida de almendra y se inicia la
recolección del ]imón, así como el
envasado de ]os higos secos. Me-
diana cosecha de almendra en
Albacete. Aceptable en Alicante,
y buena la de garrofa. En Caste-
Ilón los agrios presentan mejor
cosecha que el año pasado y hay
buena cosecha de almendra y ma-
la de garrofa. La cosecha de
agrios en Murcia supera en un 40
por 100 a la del año pasado. En
Valencia se coge menos almen-
dra de la esperada, y tampoco ha
sido bueria la cosec!ha de garrofa.
Ambas resultan buenas en Balea-
res, y, en cambio, la de higos es
inferior a la pasada en cantidad
y calidad. En Barcelona hubo

AGRICULTUAA

buena cosecha de meiocotones y
peras, y mala de garrofa. Todos
los frutales de Gerona dan mal
rendimiento. En 1.érida, mala co-
secha de almendra y muy buena
de melocotón. Mediana produc-
ción de almendra y avellaná en
Lérida y Tarragona. Regular co-
hecha de manzana en Guipúzcoa,
y aceptables las de castañas y

nueces. Malos rendimientos en
Lugo y en Salamanca para la fru-

ta de otoño. En Pontevedra los
melocotoneros dieron producción

floja, y, en cambio, se han por-
tado bien todos los frutos de pe-

pita. En Avila, buen año de me-
locoton:s y manzanas, y mediano
de nueces. Poca manzana se co-
gerá en Burgos, aunque sea de
buena calidad. En Cuenca, poca
fruta, pero muy sana. En Madrid,
mediana cosecha de fruta de oto-
ño e invierno. En Santa Cruz de
Tenerife se observa que el tama-
ño de los racimos de plátanos no
corresponde a la vegetación de las
plantas, atribuyéndose el fenóme-
no a la poca temperatura que ha
habido en los meses de verano. En
I.as Palmas prosigue la recogida,

con cosecha normal.

Exportaciones holandesas
Durante e1 primer trimestre de

1950 las ^exportaciones holandesas
del sector agrícola han causado
un alza muy sensihle en relación
con el mismo período del año
1949. La cifra de exportaciones,
en efecto, ha pasado en dicho
trimestre de 258>5 millones a 356,3
millones de florines. Este impor-
tante aumento proviene, en gran
parte, del intercambio de las ex-
portaciones relativas a los pro-
ductos de la cría de ganado y, en
menor escala, a las de los pro-
ductos hortícolas.

El valor de la exportación ho-
landesa de ab^onos quí^micos en
1949 aumentó de modo conside-
rable, comparado con el de 1948.
De 41,2 millones de florines pasó
a 52 millones. El alza se refleja
sobre todo en el renglón de ferti-
lizantes fosfatados.
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FERIAS Y MERCADOS

En Galicia se celebran las ha-
bituales ferias y mercados con nor-
mal concurrencia, y muy abun-
dante para el vacuno en Ponte-
vedra. L.as transacciones fueron
bastante numerosas, excepto en
Lugo. Precios sostenidos. Se ex-
portó ganado vacuno para las
pri^ncipales plazas consumidoras.

En Asturias, escasa concurren-
cia de las distintas especies, efec-
tuándose regular número de trans-
acciones, no obstante mostrarse
las cotizaciones en alza. En San-
tander se celebraron las habitua-
le5 ferias y mercados, con asisten-
cia de ganado de las espe^i^s de
abasto. Precios sostenidos y regu-
lar cifra de operaciones.

En Alava, abundante concu-
rrencia de reses, sobre todo en va-
cuno mayor y novillaje. Los pre-
cios se mantuvieron sostenidos en
todas las especies, y las transac-
ciones, muy abundantes en el por-
cino, lo fueron en corto número
para vacuno, lanar y caballar.
En Guipúzcoa no se celebraron
ferias por estar declarada oficial-
mente la fiebre aftosa. En Vizca-
ya los precios acusan ligera baja
en el vacuno, manteniéndose sos-
tenidos en porcino, lanar y caba-
llar, si bien estos iíltimos con cier-
ta tendencia a la subida.

En León hubo más concurren-
cia que en meses anteriores, re-
gistrándose en general normal nú-
mero de reses, siendo incluso
muy abundante la asistencia de
porcino, sobre todo de destete y
medio cebo. Los precios, en alza
para el vacuno y porcino, se man-
tuviero'n sostenidos en las restan-
tes especies. En Salamanca, con-
cunencia escasa de vacuno, la-
nar y cabrío. y, en cambio, muy
abundante en ganado de cerda.
Hubo gran demanda y se efectua-
ron numerosas transacciones, mos-
trándose los precios, en general,
sostenidos, excepto en porcino y
mular. En Zamora subieron las
cotizaciones en vacuno y cerdo ;
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el número de transacciones fué,
en general, reducido.

En Avila la asistencia a ferias
y mercados fué más bien reduci-
da, excepto el vacuno en Piedra-
hita y el porcino en Are^nas de
San Pedro. Precios sostenidos,
excepto en estas do5 especies, que
quedan en alza. En Burgos, po-
ca animación, debido a la existen-
cia de algunos focos de glosope-
da. Hubo escasas transacciones y
a precios sin variación. F.n Palen-
cia la concurrencia fué normal, y
sólo fué reducidísima en lanar y
cabrío. Abundantes transacciones
en caballar y cotizaciones soste-
nidas.

En Logroño hubo poca deman-
da, lo que, unido a los altos pre-
cios, motivó el que se realizaran
pocas transacciones. En Soria. y
en la feria de la capital, hubo mu-
cho vacuno y caballar, éste en
cantidad normal. I_os precios se
mantuvieron firmes, efectuándose
regular número de transacciones
en vacuno y más escasas las de
equino. Precios sostenidos. En
Valladolid se han celebrado po-
cos mercados, debido a que hay
en la provincia focos de glosope-
da, Concurrencia escasa, así co-
mo las transacciones, efectuadas
a precios sostenidos.

En Aragón la concurrencia fué
normal, excepto en las plazas de
la provincia de Teruel, donde
aquélla fué escasa. Los precios
acusaron alza bastante apreciable
en todas las especies. En Navarra
hubo mucho ganado y las cotiza-
ciones también subieron para el
vacuno y el porcino de recría ; de
esta provincia se exportaran re-
ses para Aragón y Rioja. En 1os
mercados catalanes hubo escasa
concurrencia de reses de las dis-
tintas especies. Salvo en Lérida,
en las otras provincias quedaron
las cotizaciones en alza.

'En Ciudad Real hubo normal
concurrencia en las plazas donde
hubo mercado, pues en algunas,
como Almodóvar, no pudo cele-

brarse nor haber glosopeda. Pre-
cios sostenidos en todas las espe-
cies y reducido número de trans-
acciones. En Cuenca, escasa ofer-
ta y reducido número de transac-
ciones. En Madrid los precios
acusaron ligera alza en vacuno y
porcino ; por el contrario, se ma-
nife5taron en baja en lahar y ca-
brío. Muy animados los mercados
toledanos, con precios sostenidos
e incluso con una ligera alza en
el vacuno para carne.

ESTADO DE PASTOS Y FORRAJES

En Andalucía Occidental con-
tinúa el aprovechamiento de la
rastrojera y de los escasos pastos
existentes. La impresión sobre la
montanera es mediana. En las
provincias andaluzas del Este em-
pieza a brotar alguna hierba a
consecuencia de las últimas tor-
mentas.

En Albacete los pastos están
agostados, si bien con tendencia
a mejorar en las zonas beneficia-
das por las recientes lluvias. Los
forrajes han prosperado bastante
en Cataluña ; en Gerona se ha lo-
grado un buen corte de alfalfa y
es buena la nascencia de los na-
bos. En Aragón los pastos están
medianos y los rendimientoĉ de
los alfalfares resultan cortos. En
Navarra tampoco es bueno el pa-
norama. En Guipúzcoa los pra-
dos de la zona baja se muestran
muy bien. Nacieron bien los na-
bos, y en cuanto a la remolacha
forrajera, su aspecto no pasa de
regular ; en Vizcaya, éste se mues-
tra mejor.

^En Santander el brote ha sido
abundante, excepto en algunas
zonas en que continíia la sequía.
En Galicia continúan los cortes en
verde y el aprovechamiento direc-
to por el ganado ; hay buena co-
secha de nabo forrajero.

En León se espera que las últi-
mas lluvias mejoren la situación.
En Salamanca, buena montanera,
si bien la perjudica la intensa se-
quía.
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PRODUCCION NACIONAL DE

SEMILI_AS

En el Boletíaa Ofic^ial del Estado del

día 6 de octubre de 1950 se publica
una Orden del Ministerio de Agricul-

tura, cuya parte dispositiva dice así :

Artículo 1.^ Se designa concesiona-
rio definitivo del Ministerio de Agri-

cultura para la procíucción durante
diez años, contados a partir del 1 de
octubre del corriente año, de semilla

certificada y autorizada de nabo y re-
molacha forrajeros a «Cultivadores

de Semillas Seleccionadas, S. A.», con
domicilio en la plaza de Olavide, nú-
mero 8, Madrid, que ya lo es de se-
milla de guisante, haba y judía en
^us variedades de verdeo.

Se recomienda a esta concesionaria
la producción de semilla de melón en-
tre las hortícolas.

La concesión de todas las especies
cle esta entidad podrá ampliarse a la
producción de semilla original si el
comportamiento de la misma hasta 1

dc octubre de 1952 así lo hiciera acon-
sejable.

Art. 2 ^ La concesión definitiva de'.
Ministerio de Agricultura hecha a
don Juan Asensi Lledó, domiciliado
en Muchamiel (Alicante), para la pro-
ducción, durante doce años, de semi-
lla certificada y autorizada de haba
de verdeo, podrá ampliarse a la pro-

ducción de semilla original si el com-
portamiento de la entidad hasta 1 de
ocfi,ubre de 1952 así lo hiciera acon-
sejable.

Art. 3.^ La concesión definitiva del
Ministerio de Agricultura hecha a
«Exportadora Bañezana, S. A.», con
domicilio en La Bañeza (León), para

la producción, durante doce años, de
semilla certificada y autorizada de ju-
día de verdeo, podrá ampliarse a la
producción de semilla original si el
comportamiento de la entidad hasta 1
de octubre así lo hiciera aconsejable.

Art. 4^ Se designa concesionario
definitivo del Ministerio de Agricultu-
t•a para la producción, durante cuatro
años, contados a partir del 1 de octu-
bre del corriente año, de semilla au-
torizada de bróculi, cebolla, sol de
Bruselas, col de Milán, coliflor, esca-

rola, espinaca, guisante, haba, judías
(estas tres últimas en sus variedades
de verdeo), lechuga, nabo, rábano, re-
pollo y zanahoria, entre las hortíco-
las; de esparceta y nabo, entre las fo-
rrajeras, y de trébol violeta, éntre las
pratenses, a don Ramóñ Batlle Ver-

nis, con domici'lio en Bell-Lloch (Lé-
rida).

Queda ampliada la .concesión ante-
x•ior en lo referente a la producción
de semilla autorizada de remolacha
forra•jera, por igual período de tiem-

po, contado a partir de la fecha in-
dicada.

También se recomienda a esta con-

cesionario la producción de semilla

autorizada de calabacín, entre las hor-

tícolas, y«ray-grass» inglés, entre las

pratenses.

Si el comportamiento del concesio-
nario durante los dos años próximos,
contados también a partir del 1 de
octubre del año en curso, lo hiciera

aconsejable, esta concesión podría am-
pliarse a la producción de semilla
certificada, con lo que la duración de
la misma sería de ocho años más, a
partir del 1 de octubre de 1952.

Art. 5.^ Se designa concesionat•io
definitivo del Ministerio de Agricultu-

ra para la producción, durante diez
años, contados a partir del 1 de octu-
bre del corriente año, de semilla certi-
ficada y autorizada de acelga, apio,
berenjena, bróculi, calabacín, cebolla,
col, coliflor, escarola, espinaca, gui-
sante, haba, judía (estas tres últimas
en sus variedades de verdeo), lechu-
ga, nabo, pepino, perejil, pimiento,
rábano, repollo, tomate y zanahoria,
entre las hortícolas, y nabo, entre las
forrajeras, a don Casimiro Fitó Pa-
lau, con domicilio en el paseo del
Borne, número 8, Barcelona.

Queda ampliada la concesión ante-
t•ior en lo referente a la producción
de semilla autorizada de remolacha
forrajera durante cuatro años, conta-
dos a pártir de la fecha indicada.

También se recotnienda a esta con-

cesionaria la producción de semilla
de calabaza, entre las hortícolas.

Art. 6.^ Se designa concesionario
definitivo del Ministerio de Agricul-
tura para la producción durante diez

añ„s, contados a partir del 1 de octu-
bre del corriente año, de semilla cer-
tificada y autorizada de acelga, apio,

berenjena, calabacín, calabaza, cebo-
lla, col de Bruselas, coliflor, escarola,
espinaca, guisante, haba, judía (estas
tres últimas en sus variedades de
verdeo), lechuga, melón, pepino, pe-
rejil, pimiento, rábano, repollo, san-
día, tomaté y zanahoria, entre las
hortícolas; de trébol de Alejandría,
entre las pratenses, y zanahoria, en-
tre las forrajeras, a«l^ortícola del
Segura, S. L.», con domicilio en la
carretera de Alicante, s. n., Murcia.

Si el comportamiento del concesio-
nario, durante los dos próximos años,
contados también a partir de la fe-

cha indicada, lo hiciera aconsejable,
esta concesión podrá ampliarse a la
producción de semilla origiñal.

Art. 7.« Se designa concesionario
definitivo del Miniáterio de Agricul- .
tura para la producción, durante diez
años, contados a partir del 1 de octu-

bre del corriente año, de semilla cer-
tificada y autorizada de berenjena,
bróculi, cebolla, col de Milán, coliflor,
escarola, guisante, judía (estas dos
últimas en sus variedades de verdeo),
lechuga, perejil, pimiento, rábano, re-
pollo, tomate y zanahoria, eatre las
hortícolas, a don José Ma.jó Nonell,
con domicilio en la carretera de Bar-
celona, número 40, Mataró (Barce-
lona).

Aceptando el ofrecimiento hecho
por la concesionaria, queda ampliada
la concesión anterior en lo referente

a la producción de semilla de calaba-
cín, espinaca y pepino, entre las hor-
tícolas.

También se recomienda a esta con-
cesionaria la producción de semilla de
calabaza.

Art. 8.^ Se designa concesionario
definitivo del Ministerio de Agricultu-
ra para la producción, durante cuatro
años, contados a partir del 1 de oc-
tubre del corriente año, de semilla
autorizada de acelga, borraja, calaba-
za, cardo, col de Bruselas, col de Mi-
lán, coliflor, escarola, espinaca, gui-
sante, haba, judía (estas tres últimas

en sus variedades de verdeo), lechuga,
nabo, pepino, pimiento, rábano, re-
molacha de mesa, repollo y zanahoria,
entre las hortícolas; de esparceta y
nabo, entre las forrajeras, y de trébol
violeta, entre las pratenses, a don
Alejandro Ramón Pérez, con domici-
lio en San Juan de la Peña, número
26^, Zaragoza.

También se recomienda a esta con-
cesionaria la producción de semilla de
calabacín y tomate.

Si el compot•tamiento del concesio-
nario durante los dos próximos años,
contados también a partir de la fecha
indicada, lo hiciera aconsejable, esta
concesión podrá ampliarse a la pro-
ducción de semilla certificada, con lo
que la duración de la misma sería de
ocho años más, a partir del 1 de octu-
bre de 1952.

Art. 9.^ Se designa concesionario
definitivo del Ministerio de Agricul-

tura para la producción, durante cua-
tro años, contados a partir del 1 de
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octubre del corriente año, de semilla
autoriza^la de cebolla a Gil Mascarell
Hermanos, S. R. C., con domicílio en
Eduardo Torres, número 16, Albaicla
(Valencia).

Queda anulada la concesión provi-

sional otorgada por Orden de 28 de
septiembre de 1948 a dicha entidad

para la producción de semilla autori-
zada de acelga, calabac'n, calabaza,

co]iflor, espinaca, lechuga, nabo, pe-
pino, rábano y zanahoria, entre ]as

hortícolas ; de zanahoria, entre las
forrajeras, y de trébol de Alejandría,

entre ]as pratenses.

Se da opción a la entidad de refe-
rencia para que, en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha de

publicación de esta Orden, solicite
acogerse a la producción provisional
de semilla tolerada de las especies cu-

ya concesión se anula, de acuerdo con

lo dispuesto en las Ordenes de este
:VIinisterio de 29 de mayo de 1948 y

8 cíe marzo del año en curso, sin que
ello prejuzgue la decisión que sobre
este punto adopte el Servicio de S°-

millas Hortícolas del Instituto Nacio-

nal de Semillas Selectas.

Se anula a]a entidad de referencia

la autorización provisional para la

pro^ucción de semilla tolerada de re-

molacha forrajera, que tenía en vir-

tud de lo dispuesto en el párrafo ter-

cero del artículo 17 de la Orden de

28 de septiembre de 1948.

Art. 10. La concesión provisional
del Ministerio de Agricultura hecha a
la «Compañía Levantina de Semillas,

S. L.», con domicilio en camino de
Algirós, mímero 9, Valencia, queda
prorrogada por dos años más, conta-
dos a partir del 1 de octubre del co-
rriente año, para la producción de se-
milla certificada y autorizada de acel-
ga, berenjena, cebolla, coliflor, esca-
rola, espinaca,• guisante, judía (stas
dos últimas en sus variedades de ver-
deo). lechuga, nabo, pimiento, rába-
no, remolacha de mesa, repollo, toma-

te y zanahoria, entre las hortícolas.
Además, aceptando el ofrecimiento
hecho por la entidad de referencia,
queda ampliada su concesión en lo
referente a la producción de semilla

de melón y sandía.
También se recomienda a «Compa-

ñía Levantina de Semillas, S. L.», la
producción de semilla de pepino, en-
tre las hortícolas, y zanahoria, entre

las forrajeras.

Caso de que,transcurrida la prórro-
ga indicada,la concesión pasara a de-
finitiva, la duración de la misma, por
tratarse de semilla certificada y auto-
rizada, sería de ocho años más, con-

tados a partir del 1• de octubre de
1952.

Esta concesión podrá ampliarse a la
producción de semilla original si el

comportamiento de la entidad hasta

1 de octubre de 1952 así lo hiciera

aconsejable.

Art. 11. La concesióri provisional
del Ministerio de Agricultura hecha

a don Eugenio Ibergallartu Mayáns
(Uriber, Suministros Agrícolas), con
domicilio en Ronda, núm. 5, Bilbao,
queda prorrogada por dos años más,

contados a partir de] 1 de octubre del
corriente año, para la producción de

semilla autorizada de cebolla, guisan-

te, judía (estas dos últimas en sus
variedades de verdeo), lechuga, pue-
rro, remolacha de mesa, repollo y za-

nahoria, entre las hortfcolas; de na-

be, entre las forrajeras, y trébol vio-
leta, entre las pratenses.

Caso de que, transcurrido el plazo
indicado, la concesión pasara a defi-
nitiva, la duración de la misma, por
tratar•se de semilla autorizada, sería
de dos años más, contados desde el 1
de octubre de 1952.

También se prorroga por• dos años
más, a partir del 1 de octubre del pre-
sente año, la autorización provisional
para ]a prodúcción de semilla tolera-
da de remolacha forrajera, que tenía

en virtud de lo dispuesto en el pá-
rrafo tercero del artículo 16 de la Or-
den de 28 de septiembre de 1948.

Art. 12. La concesión provisional
de] l^linisterio de Agricultura hecha a
«Semillas Alavesas, S. A.», con domi-
cilio en M. Iradier, número 17, Vito-
ria, queda prorrogada por dos años
más, contados a partir del 1 de octu-
bre del corriente año, para la pro-
ducción de semilla certificada y auto-
rizada de acelga, borraja, bróculi, co-
liflor, espinaca, guisante, haba, judía

(estas tres últimas en sus variedades
de verdeo), lechuga, perejil, puer3ro,
rábano, remolacha de mesa, repollo,
tomate y zanahoria, entre las hortíco-
ias; de col, esparceta, nabo, remola-
cha y zanahoria, entre las forrajeras,
Y de avena mayor, avena rubia, bro-
mo, dactilo, festude, fleo, holco, ]oto,
lupulina, poa, «ray-grass» inglés, «ray-
grass» italiano, trébol blanco, trébol
encarnado y trébol violeta, entre las
pratenses.

Se recomienda a esta concesionaria

la producción de semilla de cardo, en-

tre las hortícolas.

Caso de que, transcurrido el plazo
indicado, la concesión pasara a defini-
tiva, la duración de la misma, por
tratarse de sernilla certificada y auto-
rizada, sería de ocho años más, con-
tados a partir del 1 de octubre de
1952.

Esta concesión podrá ampliarse a
la producción de semilla original si el
comportamiento de la entidad hasta 1
de octubre de 1952 asílo hieiera acon-
sejable.

Art. 13. La concesión provisional

del Ministerio de Agricultura hecha

a«Semillas Selectas, S. L.», con do-
micilio en Joaqufn García Morato, nú-

mero 18, Madrid, queda prorrogada
por dos años más, contados a partir
del 1 de octubre del corriente año, pa-
ra la producción de semilla certifica-
da y autorizada de col de Brueslas,
coliflor, guisante, haba, judía (estas
tres últiinas, en sus variedades de
verdeo) y repollo, entre las hortfco-
las; de nabo y remolacha, entre las
forrajeras, y de «ray-grass» inglés,

«ray-grass» italiano, trébol de Alejan-
dría, trébol blanco y trébol violeta,
entre las pratenses.

Aceptando el ofrecimiento hecho
por la concesionaria, se amplía ]a

concesión anterior eri lo referente a
la producción de esmilla de agrostis,
cola de perro, festuca y poa, entre las
pratenses. También se recomienda a
esta concesionaria la producción de

semilla de cardo, entre las hortfcolas,
y de meliloto, entre las pratenses.

Caso de que, transcurrido el plazo
indicado, la concesión pasara a dcli-
nitiva, la duración de la misma,• por
tratarse de semilla certificada ,y auto-

rizada, sería de ocho años más, con-
tados a partir del 1 de octubre de
1952.

Esta concesión poclrá ampliarse a
la producción de semilla original si
el comportamiento de la entidad has-

ta 1 de octubre de 1952 así ]o hiciera
aconsejable.

Art. 14. Se anula la concesión pro-
visional concedida a don Leopoldo

Ortiz Uruñuela, con domicilio en Vara
de Rey, número 6, Logroño, relativa
a la producción de semilla autorizada
de guisante, haba y judía, en sus va-
riedades de verdeo, entre las hortico-
las; de esparceta y nabo, entre ]as
forrajeras, y de trébol violeta, entre
las pratenses.

Art. 15. Se anula la concesión pro-
visional concedida a don Juan Ricart
Mill, con domicilio en Fuliola (Léri-

da), relativa a]a producción de se-
milla autorizada de espinaca, guisan-
te, haba y judía (estas tres últimas
en sus variedades de verdeo), ent.re
las hortfcolas; de esparceta y nabo,
entre las forrajeras, y de trébol vio-
leta, entre las pratenses.

Queda igualmente anulada la auto-
rizaclón provisional para la obtención
de semilla tolerada de remolacha fo-
rrajera que disfrutaba en virtud de
lo dispuesto en el párrafo tercero deI
artículo 18 de la Orden de 28 de sep-
tiembre de 1948.

Se da opción al interesado para que,

en el plazo de un mes, contado a par-

tir de la fecha de publicación de esta

Orden, se acoja a la producción pro-

visional de semilla tolerada de espar-

ceta, trébol vloleta y nabo forrajero,
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de acuerdo con lo dispuesto en las Or-
denes de 28 de septiembre de 1948 y
8 de marzo del año en c^rso, sin que
ello prejuzgue la decisión que sobre
dicho punto adopte el Servicio de Se-
millas Hort.ícolas del Instituto Nacio-
nal de Semillas Selectas.

Art. 16. Se anula la concésión pro-

visional concedida a don Luis de Val
Payás, con domicilio en Ramón y Ca-
jal, número 55, Zaragoza, relativa a
la producción de semilla certificada
y autorizada de acelga, borraja, espi-

naca, guisante, haba, judía (estas tres
últimas en sus variedades de verdeo),
lechuga y repollo, entre las hortíco-

las; de esparceta, entre las forrajeras,
y trébol violeta, entre las pratenses.

Se anula igualmente al interesado
la autorización provisional para la ob-

tención de semilla tolerada de remola-

cha forrajera, que disfrutaUa en vir-

tud de lo dispuesto en el párrafo ter-
cero del artículo 10 de la Orden de
28 de septiembre de 1948.

Art. 17. Se anula la concesión pro-
visional concedida a don José Verón
Joven, con domicilio en el paseo de

Sixto Celorri, número 35, Calatayud
(Zaragoza), relativa a la producción
de semilla certificada y autorizada de
acelga, berza, borraja, col de Milán,
cebolla, escarola, espinaca, guisante,
haba, judía (estas tres últimas en sus
variedades de verdeo) ; lechuga, nabo,
pepino, perejil, pimiento, puerro, rá-

bano, remolacha de mesa, repollo, to-
mate y zanahoria, entre las hortíco-
las; de col, esparceta, nabo y zana-
horia, entre las forrajeras, y trébol
violeta, entre las pratenses.

Se anula igualmente al interesado
la autorización provisional para la ob-
iención de ĉemilla tolerada de remola-
cha forrajera, que disfrutaba en vir-

tud de lo dispuesto en el párrafo ter-
cero del artículo 11 de la Orden de 28
de septiembre de 1948.

Art. 18. Por no deducirse garan-
tías suficientes de su actuación du-
rante los dos años que terminan en
30 de septiembre del corriente año,
no se designa concésionario del Minis-
terio de Agricultura a don Vicente
Huici Lizárraga, con domicilio en
D. J. Beunza, número 39 bis, Pamplo-
na, a quien se había dado opción a
tal beneficio según el artículo 20 de la
Orden de 28 de septiembre de 1948.

Se da opción alinteresado para que
en el plazo de un mes, contado a par-

tir de la fecha de publicación de esta
Orden solicite continuar acogido a la
producción provisional de semilla to-

lerada de acelga, apio, berza, borra,7a,.
bróculi, calabaza, cebolla, col de Bru-
selas, col de Milán, coliflor, escarola,
espinaca, lechuga, melón, nabo, pepi-
no, perejil, puerro, rábano, remolacha

de mesa, repollo, sandía y zanahoria,

entre las hortícolas, y de nabo, entre
las forrajeras, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden del Ministerio de
Agricultura de 29 de mayo de 1948,
sin que ello prejuzgue la decisión que
sobre dicho punto adopte el Servicio
de Semillas Hortícolas del Instituto
Nacional de Semillas Selectas.

Art. 19. Por no deducirse garan-
tías suficientes de su actuación du-

rante los dos años que terminan en
30 de septiembre del corriente año,
no se designa concesionario del Mi-

nisterio de Agricultura a Ramón Fal-

có y Hermano, S. L., con domicilio en
el paseo del General Primo de Rivera,
número 67, Elche (Alicante), a quien

se había dado opción a tal beneficio,

según el artículo 21 de la Orden de
28 de septiembre de 1948.

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 22 de la d"i•den de 29 de ma-
yo de 1948, se anula al interesado la
autorización provisional para produ-
cir semilla tolerada de haba de ver-
deo, entre las hortícolas, y de avena
rubia, entre las pratenses.

Se da opción alinteresado para que
en el plazo de un mes, contado a par-
tir de la fecha de publicación de esta
Orden, solicite continuar acogido a la
producción provisional de semilla to-
lerada de trébol de Alejandría, sin
que ello prejuzgue la decisión que so-
bre dicho punto adopte el Servicio de
Semillos Hortícolas del Instituto Na-
cional de Semillas Selectas.

Art. 20. Continúan en vigor las
autorizaciones provisionales para la
producción de semilla tolerada de al-
falfa y trébol de Alejandría, hechas
por el Instituto Nacional de Semillas
Selectas a aquellas entidades que lo
hubieran solicitado, acogiéndose al

apartado a) del artfculo tercero de la
Orden de 8 de marzo del presente año,
y que, por la presente, pierden su
carácter de concesionarias.

Art. 21. Queda facultado el Insti-
tuto Nacional de Semillas Selectas pa^
ra que, de acuerdo con las necesida•

des nacionales, proponga a la Direc-
ción General de Agricultura, cada dos
años, los cupos mínimos a producir

en el siguiente bienio por las entida-
des cuya concesión se otorga de modo

definitivo o provisional por la presen-
te Orden y para cada una de las es-

pecies objeto de concesión. Según lo
ordenado en el artículo cuarto de la
Orden de 29 de mayo de 1948, las mo-
dificaciones que dichos cupos puedan
experimentar de un bienio al siguien-

te nunca podrán ser mayores del 25
por 100 de las cifras acordadas en la

revisión anterior.

Art. 22. Siempre que, a juicio del
Instituto Nacional de Semillas Selec-
tas, se considere conveniente, se po-
drán descontar de los cupos anuales

fijados para cada una de las concesio-

narias los remanentes que, en per-

fectas condiciones de venta, les hayan

quedado de la campaña anterior.

Madrid, 2 de octubre de 1950. -
Rein.

COMISION DE REFORMA DE
LAS ENSEI^'ANZAS TEGNICAS

En el Boletín Ojicial del Estado del
día 8 de octubre de 1950 se publica
una Orden del Ministerio de Educa-
ción Nacional, que dice así:

En el reciente Congreso Nacional
de Ingeniería se acordó elevar al Go-
bierno un informe o anteproyecto de

reorganización de las enseñanzas téc-

nicas superiores.

Con tal motivo, el Instituto de In-

geniezos Civiles presenta un escrito

en el que da cuenta de estar consti-
tuída la Comisión que ha de efectuar
tales estudios, solicitando la colabora-
ción del profesorado de las Escuelas

de Ingeniería y determinados datos y
antecedentes.

Por contribuir todo ello al mejor
servicio de la enseñanza,

Este Ministerio ha tenido a bien
disponer:

1^ Por cada Claustro de las Escue-
las de Ingeniería, dependientes de es-
te Departamento, se designará un
profesor, que con el Director del Cen-
tro serán representantes de dichos
Claustros en la Comisión creada para
e lestudio de la reorganización y co-

ordinación de las enseñanzas técnicas.
Igualmente se incorporarán a dicha
Comisión, previa autorización de los

Ministerios respectivos, los Directores
y representantes de las Escuelas es-
peciales de Caminos, Canales y Puer-

tós y de Telecomunicación.
2^ Por esa Dirección General se-

rán facilitados cuantos datos y ante-
cedentes puedan ser de utilidad para
orientar a la referida Comisión en sus
trabajos. ^

3^ En el término de tres meses

deberá presentarse a este Ministerio
el dictamen formulado por dicha Co-

misión, que pasará a estudio del Con-
sejo Nacional de Educación, y se ele-
vará después a la consideración del
Gobierno.

Madrid, 2 de octubre de 1950.-Ibá-
ñez-Martín.

SIEMBRAS DE TRIGO Y CEN-
TENO EN LA CAMPAÑA

1954-51

En el Boletín Oficial del Estado del
día 12 de óctubre de 1950 se publica
una Orden del Ministerio de Agricul-
tura, cuya parte dispositiva dice así :
Primero. A la publicación de la

presente Orden, la Dirección General
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de Agriĉultura fijará para cada pro-
vincia la superficie mínima obligato-
ria para siembra de trigo y centeno.

Segundo. Las Jefaturas Agronómi-
cas Provinciales, tan pronto conozcan
la superficie asignada a sus provin-
cías, la distribuirán entre los distintos
términos municipales, de acuerdo con
sus posibilidades agronómicas, y co-
municarán a las respectivas Juntas
Sindicales Agropecuarias, constituídas
en el seno del Cabildo Sindical de las
Hermandades de Labradores y Gana-
deros, o en su defecto a las Juntas
Agrícolas locales, la extensión de
siembra de trigo y centeno que co-
rresponde a su término municipal.

Tercero. Las Juntas distribuirán

estas superficies obligatorias de siem-

bra entre los ĉultivadores del término

municipal, y antes del día 31 del co-

rirente año lo deberán comunicar a

los interesados y exponer en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento
las listas de estas superficies, por or-
den alfabético de cultivadores, remi-

tiendo copia de la misma a la Jefatu-

ra Agronómica correspondiente.
El hecho de la exposición de la lis-

ta en el Ayuntamiento se considerará,
en todo caso, como notificación sufi-
ciente a los interesados.

Cuarto. Si por las condiciones me-

teorológicas, o 'por otras circunstan-
cias, en ciertas fincas no se ha podido

terminar los barbechos señalados en
su día, ello no será obstáculo para

dejar de sembrar la total superficie
que para cada trigo o centeno se fije,

en cumplimiento a lo que en la pre-
sente Orden se dispone.

A tales fines, los barbechos realiza-
dos se aprovecharán, primeramente,

para la siembra de trigo, y si klo es
suficiente en el terreno barbechado, se
sembrará también trigo sobre relvas,

ra..trojos o eriales, hasta completar la
superficie ordenada para este cereal;
los restantes cereales y leguminosas

deberán, por tanto, sembrarse tam-
bién en este caso sobre rastrojos o
eriales, aprovechando las mejores tie-
rras disponibles.

Quinto. Los cultivadores directos

de las fincas podrán recurrir contra

las superficies señaladas en virtud de
esta disposición, por los Cabildos o
Juntas, ante los mismos, con anterio-
ridad ál día 15 de noviembre, y éstos

resolverán la sreclamaciones antes del
día 30 del mismo mes.

En última instancia, y contra dicha
resolución, cabrá recurso ante la Je-
fatura Agronómica Provincial, la cual
resolverá en definitiva antes del día
15 de diciembre del año en curso.

De acuerdo con lo dispuesto en el
art. 3.^ de la Ley de 5 de noviembre
de 1940, los planos formulados por
los Cabildos o Juntas serán puestos

en práctica sin demora por los culti-

vadoreS directos, sin perjuicio de que,

en caso de disconformidad, puedan

ser impugnados ante la Jefatura Agz•o-
nómica Provincial, que resolverá en

definitiva.

Sexto. Los cultivadores de trigo y
demás cereales y Ieguminosas que sin
causa previamente justificada siem-

bren de dichos granos superficies in-
feriores a las ya señaladas para algu-

nos, o a las que en momento oportuno
puedan fijarse para los restantes, se,

rán sancionados de acuerdo con la

Ley de 5 de noviembre de 1940 y
disposiciones complementarias.

Séptimo. Las Jefaturas provincia-
les del Servicio Nacional del Trigo
tendrán a disposición de las Jefatu•
ras Agronómicas provinciales los an-
tecedentes y documentación que ten-
gan o puedan tener de cada cultiva-
dor, para las !comprobae,iones ;qve
puedan ser necesarias.

Octavo. Todos los cultivadores de

trigo vienen obligados a dar cuenta
al Cabildo o a la Junta correspóndien-
te de la fecha de terminación de sus
operaciones de siembra, y a pas•tir del

30, de noviembre, dicho Cabildo o Jun-
ta deberá comunicar mensualmente el

estado de la siembra de trigo, en el
conjunto del término municipal, a las

Jefaturas Agronómicas.
Noveno. Las Cámaras Oficiales Sin-

diĉales Agrarias, de acuerdo con el
artículo primero del Decreto de 18

de abril de 1947, servirán de órganos
ejecutivos de lo dispuesto en esta Or-

den ministerial, vigilándose por su

Presidencia el exacto cumplimiento

de la misión encomendada a los Ca-
bildos de las Hermandades Sindicales

de Labradores y Ganaderos o a las
Juntas Agrícolas locales, organismos

jerárquicamente encuadrados en las
mencionadas Cámaras, debiendo co-

rregir y subsanar de modo inmediato
cuantas negligencias pudieran come-

terse por las organizaciones loca.les
citadas, en cumplimiento de lo pre-

ceptuado en esta disposición.
Informarán constantemente, al pro-

pio tiempo, a las Jefaturas Agrónómi-
cas provinciales sobre el desarrollo

de estas actividades, relacionadas con

la Ley de 5 de noviembre de 1940,

para su más exacto cumplimiento.

Décimo. La omisión o negligencia

en el cumplimiento de lo dispuesto en

la presente Orden por parte de los
mencionados Cabildos o Juntas será
comunicado por las Jefaturas Agrolló-

micas a los Gobernadores civiles de

las provincias respectivas, para que,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley

de 5 dé noviember de 1940 y en las
disposiciones transitorias 26 y 27 de

la Orden de la Presidencia del Go-

bierno de 23 de marzo de 1945, se im-
pongan las correspondientes sancio•

nes, sin perjuicio de pasar el tanto
de culpa que proceda a otras Auto-

ridades y Organismos pertinentes, si

la falta origina graves daños a la

producción nacional.

Undécimo. La Dirección General

Agricultura tomará las oporunas me-
didas para el más exacto cumplimien-

to de lo que se dispone.
Madrid, 3 de octubre de 1950. -

Rein.

&tr^acto deG
BOLETIN _ OFICIAL

D►EL ESTADO
Aprovechamiento de montes públícos y

particulares.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 5 de septiembre de 1950, por la

que se fija la reseiva en el afio 1956 de

los aprovechamientos que se realicen en

montes públicos y particulares, con el

fin de atender al suministro de travíe-

sas. (aB. O.» del 11 de septiembre de

1950. )

Cultivo del tabaco para la campaña
19^51-52.

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 29 de agosto de 1950, por la que
se aprueba la convocatoria para el cul-

tívo del tabaco durante ;a campafia de

1951-52. («B. O.» del 12 de septiembre

de 19^b0.)

Clasificación de las Vías Pecnarias.

Orden del Ministerío de Agrícultura,

fecha 5 de septiembre de 195a, por la

que se aprueba el expediente de clasífí-

cacíón de las Vías Pecuarias existentes

en el término munícipal de Siete Aguas

(Valencia). (ttB. O.» del 12 de septíem-

bre de 19b0.)

Itegistro de productos fitosanitarios.

Adminístración Central. - Dísposícíón
de la Dírección General de Agrícultura,

498



fecha 6 de septíembre de 1950, por !a

que se asignan los números de registro

que corresponden a los productos fitosa•

nitarios nacionales que han de ser ins-

crítos en el Regístro Ofícial Central.

(aB. O.» del 14 de septíembre de 1950.)

Preclo de la carne de vacuno en mata-
dero.

AdmSnistracíón Central.-Círcular nú-

mero 758 del Servicio de Carnes de la
Gbmisaría General de Abastecimíentos y

Transportes, fecha 9 de septiembre de

1950, por la que se seflalan nuevos pre-

cíos para la liquidación de la carne ^le

ganado vacuno por kílogramo canal e:i

matadero y venta al públlco consumídor

por tablajerías detallístas. («B. O.» d^;l

16 de septiembre de 1950. )

En el «Boletín Oficial» del 19 de sep-
tiembre se publica una rectifícacíón a la
Circular anterior.

Centros de Ensefianza Agrícola y Gana-
dera.

Decreto del Mínísterío de Educacíón

Nacíonal, fecha 21 de julio de 1950,

creando en Baza un Centro de Ensefian-

za Medía y Profesíonal de Modalídad

Agrícola y Ganadera. («B. O.» del 17 de

septiembre de 1950.)

Zona regable del Montíjo.

Orden conjunta de los MínLsteríos de

Obras Públicas y de Agricultura, fecha

6 de septíembre de. 1950, por la que se

aprueba el plan coordinado de obras Pn

la zona regable de Montijo, elaborado pór

la Comisíón Técníca Mixta. («B. O.» del

19 de septiembre de 1950.)

Concesión de cotos arroceros.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 18 de septíembre de 1950, por la

que se concede un coto arrocero en :a

finca «El Mármol» , propiedad de don

Félíx Jurado y otros. («B. O.» del 24 de

septíembre de 1950.)

Preciu de la5 carnes de ganado lanar y

cabríc.

Admínistracíón Central.-Círcular nú-

mero 759 del Servicio de Carnes de '.a

Comisaría General de Abastecimientos y

Transportes, por la que se sefialan los

precios por kílogramo canal en matade-

ro y venta al públíco en tablajerías para

las carnes de ganado lanar y cabrfo, ma-

yory menor, de acuerdo con los estable-

cidos como base por el Mínisterio de

Agrícultura. («B. O.» del 24 de septíem-

bre de 1950.)

En el «Boletín Oficial» del día 27 se
publíca una rectifícacíón a la Olrcular
anterior.

Camisibn para el comerclo de la almen-
dra y la avellana.

Admínístracíón Central.-Círcular nú-

mero 25 de la Comisaría para el Comer-
cio de la Anmendra y la Av^ellana, de-
pendíente de los Ministerios de Indus-
tria y Comercio y de Agricultura, por ]a
que se acuerda abrír un plazo para so-
liĉitar la inclusión en la relación ofícial
de exportadores y admacenistas y cam-
bío de los ya relacíonados. (aB. O.» del
2 de octubre de 1950.)

lieserva de harina y pan.

Admínístración Central.--Circular nú-

mero 749-A de la Comisaría General de

Abastecimíentos y Transportes, por la

que se dictan normas complementarias

referentes a la reserva de harina y pan.

(«B. O.» dei 4 de octubre de 1950.)

Ffncas de interés social.

Decreto del Ministerio de Agricultura,
fecha 8 de septiembre y 3 de octubre

de 1950, por los que se declaran de ín-

terés socíal las expropiacíones por el Ins-

tituto Nacional de Gblonizacíón de '.as

finca5 <rCastillo de Prím», síta en el tér-

mino munícipal de Retuerta del Bulla-

que (Ciudad Real) y cCoto de 8an Ber-

nardo», sita en el térmíno munícipal de

Valbuena del Duero (Valladolid). («Bo-

letín Oficial» del 5 de octubre de 1950.j

Planes de ordenación de montes públicos.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 30 de septiembre de 1950, para el

desarrollo de la Ley de 16 de julío de

1949, por la que se aprueban las nor-

mas que regulan el estudío y confeccibn

de los proyectos o planes de ordenacíón

provísíonal de montes públícos. ( aBole-

tín Oficial» del 5 de octubre de 1950.)

Comisión de li,eforma Técníca de Ensc-
ñanza Técnica.

Orden del Ministerío de Educacfón Na-

cional, fecha 2 de octubre de 1950, por

la que se desígnan los representantes de

las Escuelas de Ingeniería en la Comi-

sión de Reforma de las Ensefianzas Téc-

nicas. («B. O.» del 5 de octubre de 1950.)

Producción Nacional de Semillas.

Orden del Mínísterío de Agrícultura,

fecha 2 de octubre de 1950, sobre revi-

sión de las concesíones otorgadas por

Orden de este Ministerio, fecha 28 de
septíembre de 1948. ( aB. O.» del 6 de
octubre de 1950.)

Cursillos de Capacitacibn Agrfcola.

Orden del Mínisterío de Agrícultura,
fecha 13 de septiembre de 1950, por ]a
que se aprueba la celebración de un cur-
sillo de capacitación agrícola en la prr
víncía de Tarargona. («B. O. del 6 de
octubre de 1950.)

Circulación de los frutos de almendra
avellana.

3'

Admínístracíón Central. :Oircular nú-

mero 26 de la Comisíón para el Comer-

cío •de la Almendra y Avellana, dando

normas relatívas a la circulación de lc,s

AGRICULTURA

frutos de almendra y avellana. (aB. O.»
del 9 de octubre de 1950.)

rIedidas de protección a adoptar en L•t.5

importacíones de Patata de siembra.

Orden del Ministerio de Agrícultura,
fécha 5 de octubre de 1950, por la que
se modífica la de 10 de dicíembre de
1949, s o b r e medídas de ' proteccíón a
adoptar en la importación de patata de
síembra. (aB. O.» del 11 de octubre de
1950. )

Slembras de trigo y centeno en la cant-
pa►a 1950-51.

Orden del Minlsterío de Agricultura,
fecha 3 de octubre de 1950, por la qua
se díspone la realízación de sfembras de
trígo y centeno para el año agrfcola
1950-51. («B. O.» del 12 de octubre de
1950. )

Prcírroga de los presupuestos.

Decreto-Ley de 3 de octubre de 1950,

sobre prórroga de los vígentes presupues-

tos. («B. O.» del 16 de octubre de 19b0.)

Aegulacíbn de la campafia oleícola y de

derivados.

Orden conjunta de los 1^Iiniateríos de

Industría y Comercío y de Agricultura,

fecha 16 de octubre de 19^b0, por la que

se regulan las campañas oleícolas, de

grasas industríales, jabones y demás pro-

ductos derívados 1950-b1 y 1951-52. («BO-

letín Gfícíal» del 18 de octubre de 1950. )

Cursillos de Capacitación Agrícola.

Ordenes del Mínísterío de Agrícultura,

fechas 30 de septíembre de 1950, por las

que se aprueba la celebración de cursi-

llos de capacitación agrícola en díversas

provincias. (xB. O.» del 18 de octubre

de 1950.)

En el aBoletín Ofícíal» del 19 de oct:t-

bre de 1950 se publícan otras cínco Or-

denes del Mínisterio de Agricultura, re-

ferentes a otros tantos cursillos.

Conceslones de reservu con cereales de
cupo excedente.

Adminístracíón Central.--Círcular nú-
mero 701 D, de la Comisaría General de

Abastecímientos y Transportes, fecha 17

de octubre de 1950, por la que se am-

plían las facultades sancíonadoras y de-

termína el alcance de las sancíones de
retiradas de cupos en relacibn con los
intermediaríos en las concesíones de re-
servas de cereales de cupo excedente.

(«B. O.» del 21 de octubre de 1950.)

Mapa Nacional de Abasteeímientos.

Círcular número 760 de la Comisaría
General de Abastecimíentos y Transpor-
tes, fecha 18 de octubre de 1950, por .a
que se díctan normas para la confeccíón
del Mapa Nacíonal de Abastecímientos
del afio 19b0. («B. O.» del 23 de octu-
bre de 1950.)
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a

Elaboración del vino de Montilla

Un suscriptor antiguo.

Le ruego me informe de las di.stintas mani-
pulaciones y rectificaciones a que sam.eten el
mosto antes de fermentar y durante la fermen-
tación en las comarcas de Montilla y Moriles, y,
sobre todo, haciendo hincapié sobre la rectifi-
cación de la acidez y la decoloración. ^Hasta
qué graduación sul f iírica llegan rectif icando el
mosto? Y la decoloración ^es imprescindible en
Zos mostos de dicha comarca? ^Qué clase de
decolorante y cantidad agregan por HZ?

También desearía saber si en la referida co-
marca a los vinos del año Za clari f icación abar-
ca a todos e.n general, aunque estén limpios,
can el f in de darles ,m.ás brillantez y enve jezcca^t
con más rapidez. ^ Qué clari f icantes utilizan?

Las manipulaciones para obtener los mostos y para
hacerlos fermentar en las comarcas de Montilla y Ce-
rro de Los Moriles no presentan particularidades de-
másiado notables. La calidad magnífica y peculiar de
los afamados vinos de estas zonas depende más bien
de la clase de terrenos, del clima, de la variedad de
uvas (Pedro Ximénez es la fundamental), de levadu-
ras «de flor», que son las mismas que fermentaron
los mostos.

La pisa de las uvas debe ser enérgica (a pie o con
estrujadora) para obtener gran proporción de mostos^
de yema. Las prensada.s (al menos, la primera) han
de ser suaves, y los mostos de segunda prensada no
deben ser nunca mezclados con los que se destinan
a obtener vinos «finos» de calidad. El enyesado está
permitido para estos vinos generosos y, a mi juicio,
es muy conveniente, sin que sea preciso exagerar las
adiciones de yeso. Este debe ser blanco, sin la me-
nor traza de carbonatos (caliza), muy puro y sin ma-
terias terrosas. "

Son suficientes dosis de yeso de unos 300 a 400 gra-
mos por cada 100 kilogramos de uva, espolvoreadd^
sobre la uva, o de 200 a 250 gramos de yeso por
hectólitro de mosto. Algunos cosecheros añaden do-
sis mucho mayores, que no son precisas. La adición
de ácidos tártrico o cítrico puede ser conveniente y
aun necesaria en los años en que los mostos sean de-
masiado «maduros», muy dulces y poco ácidos. Las
acideces totales de 5 a 5,50 gramos por litro (acide-
ces expresadas en ácido tártrico) suelen ser normales ;
pero lo fundamental es la energía ácida de los mos-
tos, medida por la cifra de pH, que no debería ser
superior a 3,5-4.

En los vinos que proceden de mostos enyesados,
la cifra de pH baja después de la fermentación, y
durante la crianza, de un modo más acentuado que
en los caldos que no recibieron adiciones de yeso. Las
pequeñas cifras de pH no sólo son convenientes para
la fermentación de los mostos, sino también para los
vinos de Moriles y Montilla, para la mejor crianza y
conservación. Los vinos bien dotados de energía áci-
da (pH=3 o poco más) son mucho menos sensibles a
ios anubados, tan perturbadores y tan frecuentes, des-
graciadamente, en las clases de vinos de que nos ocu-
pamos.

Si el señor constxltante no conoce bien la signifi-
cación de la energía ácida o acidez actual y de su
medida con la cifra de pH debe leer en obr.as o ar-
tículos de divulgación lo que a estas cuestiones (tan
importantes para la vinificación nacional) se refiere.

Por último, no debe olvidarse la sulfitación (mo-
derada para este caso) de los mostos antes del arran-
qne de la fermentación. Muchos bodegueros montilla-
nos sulfitan por el antiguo método de quemar azu-
fre o pajuelas en la tinaja en la que ha de fermen-
tar el mosto, poniendo el mayor cuidado en l.a ca-
lidad de las pajuelas o del azufre. No lxabría incon-
veniente en utilizar para la sulfitación el anhídrido
sulfuroso líquido. Para las mejores clases de virco al-
gunos catadores y prácticos creen menos conveniente
e] metabisulfito de potasio, al que achacan el incon-
veniente de dejar en el vino un ligero gusto salino,
defecto, en realidad, sólo perceptible por los palada-
res más ejercitados en vinos muy finos. En cualquier
caso, la proporción de anhídrido^ sulfuroso no debe
ser excesiva, y aunque no puede ser fijada por rece-
ta, porque depende del estado de sanidad de la ^uva,
del grado de dulce de los mostos, de la mayor o me-
nor temperatura del ambiente y del mosto al enva-
sarlo, etc. Como término medio, para mostos proce-
dentes de uvas sanas podrá ser sufic,iente la dosis de
]0 gramos de sulfuroso por hectólitro. ( 100 miligra-
mos por litro).

En Montilla utilizan para la fermentación tinajas
de cabida aproximada a las 100 arrobas de 16 litros ;
pero pueden servir otros envases de cabida pequeña
o mediana. En ellos es muy difícil que los mostos
en fermentación se recalienten; pero siempre con-
vendrá vigilar la temperatura y la marcha de la fer-
mentación con termómetro y mustímetro o pesamos-
tos.

El «deslío» debe hacerse relativamente pronto, so-
bre todo en tinajas o envases de mayor cabida. Si
se fermenta en botas (en las que la fermentación es
más lenta y más difícil la caída de lías o heces), el
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deslío suele hacerse a fines de enero o en febrero.
Si los «mostos» (vinos nuevos) crían pronto «flor»
puede ser buena práctica la de separarla para con-
servar la que se forma más tarde. Esta crianza con
«flor de levaduras» es, en verdad, la parte deéisiva
de la elaboración de vinos de clase, generosos, finos,
de toda Andalucía Occidental.

Como habrá visto el señor consultante, en Monti-
lla no se decoloran los mostos artificialmente. El co-
lor pálido de los vinos de la región es debido a la
variedad de uva de que se parte, a la separación de
los mostos de prensa para trabajar sólo los más finos,
y, sobre todo, a la acción decolorante y floculante
de las levaduras de flor durante la crianza. En otras
comarcas, con uvas diferentes de la Pedro Ximénez
o de la Palomino, de Jerez, los vinos pueden embar-
tecerse y tomar gradualmente coloraciones oscuras, de
ámbar y aun acarameladas. Para estos casos puede
ser aconsejable la decoloración previa 'de los mostos
con un buen carbón vegetal decolorante de los tipos
Norit, Carborafin o análogos en proporciones no su-
periores a 0,5-0,6 gramos por litro, y aun en los ca-
sos menos favorables, haciendo seguir a la adición del
carbón un desfangado por sulfitación ; pero también
es posible decolorar los vinos nuevos o en los prime-
ros años de crianza, por «ahuevados» (clarificación
con clara de huevo), o por clarificaciones enérgicas,
con suero de sangre, como hacen en Rueda, para vi-
nos generosos que tienen alguna analogía (relativa,
naturalmente) con los vinos montillanos.

2.769

Juan Marcilla ^ f ^
Ingeníero agrbnomo

Ejercicio del derecho de retracto

Don Ricardo Zomeño, Cuenca.

Tengo una huerta que me produce muy poco,
pues pago yo Za contribución y sólo me dan de
ella 350 pese.tas al año, porque el rentero de
hoy es hijo del que había y me paga lo mismo
que hace más de cuarenta años pagaba su pa-
dre. Me la rnnipran en 45.000 pesetas, entrega-
das en el acto, y todos los gastos de escritura,
etcétera, etc., por cuenta del comprador, y por
todas estas circunstancias me conviene venderla.

He ido a decirselo al rentero, por si, en igual-
dad de circunstancias, Ze conviene a él, según
ordena Za Ley, y me dice que cuarulo esté he-
cha la escritura es cuando tengo que decírselo,
y que el que compra sólo compra el derecho a
percibir una renta, pues se lo ha dicho un abo-
gado, y como eZ comprador Za quiere para lle-
varla él directa y personalmente, que él no lo
ha de consentir.

Me dijo que él me daría ahora 5.000 pese-
tas y a la Virgen de agosto otro plazo, y así;
pero esto no me conviene, porque así se va el
dinero y porque él no es trabajmdor y no me
gusta ni su formalidad ni su seriedad, y ta^n-
bién pudiera ser éste un medio de estropearme
Za venta, y yo quisiera saber:

I.° Cudndo hay que noti f icarlo, si tiene que

ser por mediación del señor Notario o por el
Juzgado.

2.° Si el que compra puede cultivar él la

huerta y despedir al rentero actual, puesto que
la h.a de llevar directa y personalmente.

3.° Si puedo subirle Za renta y si para esto
tengo que llevar Procurador al Juzgado, si pue-
do hacerlo yo mismo y si hay algún procedi-
miento para valorar Za^ nueva renta.

Nota.--EZ cwatrato es verbal.
1.° La Ley de 16 de julio de 1949 modifica los

artículo 16 y 17 de la Ley de Arrendamientos Rús-
ticos de 15. de marzo de 1935, que tratan del retracto
que en esta clase de arrendamientos puede ejercitar
el arrendatario.

Según estas disposiciones legales, en todo caso de
transmisión a título oneroso de una finca rústica arren-
dada puede el arrendatario ejercitar el derecho de
retracto, subrogándose al adquirente en las mismas
condiciones estipuladas en el contrato de transmisión,
reembolsando al comprador el precio de la venta,
los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo
hecho para la venta, así como, en su caso, los gastos
necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.

Cuando se enajene una finca arrendada, el ven-
dedor tiene la obligación de notificar al comprador
la existencia del contrato y los pactos y condiciones
del mismo, debiendo exigir un recibo de tal notifi-
cación.

El comprador tiene también obligación de notifi-
car al arrendatario la compra de la finca, a fin de
que éste pueda ejercitar el derecho de retracto, que
podrá efectuar dentro del plazo de tres meses, a par-
tir de la notificación.

Si no se hiciere esta notificación, cualquiera quc
fuese la causa del defecto, el arrendatario conservará
el derecho de retraer, durante tres meses, que se con-
tarán desde que tuviese, por cualquier medio que fue.
ra, conocimiento de la transmisión.

Si el notificado se negase a firmar el recibo o do-
cumento justificativo de la notificación, ésta podi•á
hacerse indistintamente, notarial o judicialmente, pues
lo único necesario es que la notificación conste de
manera fehaciente y que la que se haga al .arrenda-
tario le proporcione el conocimiento ezacto y verídi-
co de todos los extremos, pactos y condiciones de la
enajenación.

2.° Nada se dice en la consulta respecto a si el
contrato es o no protegido ; pero, dados los térmi-
nos de la misma, de la que parece deducirse que el
arrendatario es cultivador directo y personal y la ren-
ta que satisface, admitimos tal supuesto.

En este caso, es decir, si se trata de contrato pro-
tegido, el comprador o nuevo adquirente de la fin-
ca no podrá exigir del arrendatario o colono la en-
trega de ella, ni siquiera para su explotación direc-
ta o personal, hasta el 1 de octubre de 1954, con-
forme se dispone en la disposición transitoria pri-
mera de la vitada Ley de ló de julio de 1949, siem-
pre que la venta se realice, como ocurrirá en el caso
consultado, con posterioridad a la publicación de di-
cha Ley.

3.° La Ley de 23 de julio de 1942 ha deelarado
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en vigor el derecho de revisión de renta, establecido
en el artículo 7.° de la de 1935.

Transcurrido un año de la vigencia del contrato,
cualquiera de los contratantes puede acudir al Juz-
gado correspondiente para que se revise la renta, y
el Juagado fijará la renta anual que deba satisfacer
por la finca, teniendo en cuenta las circunstancias y
criterio de valoración establecidos en el art. 7.° de
la Ley de 1935. Estas circunstancias del art. 7.° son
meramente enunciativas y no excluyen la existencia
y apreciación de otras en conjunción con aquéllas, si
tienen por base hechos deducidos de las pruebas.

La disposición adicional tercera de la Ley de 28 de
junio de 1940 establece que en los juicios que se
tramiten .ante los Juzgados de Primera Instancia no
necesitan las partes valerse de Abogado ni Procura-
dor, pudiendo colnparecer por sí mismos. Cuando no
lo hicieren personalmente será necesaria la interven-
ción de Abogado para su defensa, pudiendo en este
caso encomendar su representación al mismo Letrado
o a un Procurador.

2.770
Javier Martín Artajo

Abogado

Conservación de jamones
M. Bujalance, Baena (CÓrdoba).

Hace varios años me ha venido f aciltitaitdo un

amigo que ttiene matadero industrial unos pvl-

vos para conservar los jamones que me^ han da-
do un resultado magnífico. Frotados con ellos
Zos jantones al principzn de primavera, puede ĉ t
tenerse colgados durante todo el año sin que Zes
pique Za moscarda ni polilla. De dichos poluos
sólo puedo decirles que venían en paquetes cvn
etiqueta en inglés, sumamente suaves al tacto y
blancos. Me interesaría saber si ustedes saben

qué es y si pudieran encon.trarlos, pues ya le
digo que son estupendos.

Nosotros desconocemos los polvos a que hace men-
ción; pero es muy posible que se trate de Lactosa
pulverizada, con lo que algunos industriales; y mu-_
cho público en general, frotan la superficie de los
jamones, que al descomponerse se transforma en áci-
do láctico, que por su reacción impide ]as picaduras
de los insectos.

El uso de la lactosa es cornpletamente inofensivo y
es perfectamente compatible con los ingredientes or-
dinarios : pimentón, sal, etc.

Fél,ix Talegón Heras
2.771 Del Cuerpo Nacional Veterinarío

Alteración fisiológica de.las cepas

Don Vicente Girón, Villarrobledo.

Habiettdo observado en Zos viitedos, lo ntis-
nio en el año anterior que en el actual, que, a
pesar de hallarse éstos bien cultivados, una vez
llegada esta época comienzan Zas ho•ja.c a pali-
decer, terminando por secarse, así conto que el
f ruto no medra y queda en un estado estacio-

nario y endurecido, es por lo que me tomo la
libertad de enviarle con el ordinario unos sar-
ntientos con pámpanos afectados de dichos sín-
tomas para, si Zo tiene a bien, Zos mande so-
meter a un reconocimiento y me conteste con
eZ dictamen y tratamiento adecuado, caso de que
e,llv constittiya una enfermedad de la vid.

Examinada la muestra remitida, no presente huella
parasitaria manifiesta. Se trata, sin duda, de una al-
teración de tipo fisiológico, motivada por la acción
de las elevadas iemperaturas y vientos secos que se
hayan presentado conjuntamente, los cuales son bas-
tante frecuentP► en esa comarca. Los efectos son más
graves cuando la planta presenta alguna lesión de
raíz, tal como el ataque de la filoxera, si las cepas
son del país y no de pie americano, o incluso de al-
gunos patrones francoamericanos, que pueden tam-
bión filoxerarse en parte y provocar esa predisposi-
ción a la marchitez de la parte aérea de la cepa a
que nos referimos. De todas maneras, las mismas ce-
pas normales y sanas pueden sufrir los efectos de la
marehitez, como consecuencia de que al elevarse de-
masiado la temperatura, y, sobre todo, si esta eleva-
ción coincide con viento seco, la transpiración de la
planta llega a ser tan intensa, que no es capaz de
reponerse con la capacidad de absorción de agua que
pueden facilitar las raíces, y los tejidos llegan a per-
der el agua de constitución, originándose con ello su
muerte por desecación.

El único recurso para paliar los efectos de este
transtorno fisiológico es tener el terreno provisto de
humedad mediante las labores superficiales necesa-
rias, que limitan al mínimo las pérdidas por evapo-
ración.

A1 indicar que tiene la viña bien cultivada hay que
inclinarse a pensar que existe además alguna lesión
de raíz, sobre todo si el fenómeno no es general en
la zona y sólo se observa en su finca o determinadas
fincas o rodales.

Por ello convendría que examinara las raíces, y si
el pie es dél país comprobará la presencia de filoxe-
ra o alguna otra alteración, y caso de ser el patrón,
uno de los sensibles de la filoxera (Murviedro x Ru-
pestris 1202, Aramon x Rupestris^, entonces para en-
contrar la filoxera habría que examinar las raicillas
más pequetias, deshaciendo con cuidado los terrones,
pues el insecto no ataca a las raíces mayores en este
caso. Desde luego, puede remitirnos muestras si lo
estima necesario.

2 772

Miguel Benlloch
Ingeníero agrónomo

Concesión de aguas para riego

M. Sánchez, Coria (Cáceres).

Se desea obtener la córrespondiente autorixa-
ción para derivar aguas de un río y poner en
riego I S ó 20 hectáreas de una f inca, y preciso
saber:

l.° Ante qué organisnto se ha de presentar

Za instancia, modo de redactarla y su tramita-
ción.
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2.° ^ El proyecto habrá de estar f irmado por
un Ingeniero?

3.° Detalles que deben hacerse constar en el
proyecto.

4.° Cuánto tienapo se puede tardar en con-
seguir la concesión.

El organismo del Estado al que corresponde la tra-
mitación de la petición que desea obtener es la De•
legación de los Servicios Hidráulicos del Tajo. Sus
oficinas están en Madrid, en los Nuevos Ministerios,
Hipódromo.

La instancia deberá ser dirigida al excelentísimo se.
iior Ministro de Obras Públicas, y en ella se habrá
de hacer constar el nombre y residencia del peticio-
nario, y si éste es o no propietario de las fincas que
se han de regar, así como el nombre y domicilio de
su representante en Madrid, a los efectos de la tra-
mitaeión del expediente.

Se hará constar el nombre del río o arroyo de don-
de han de derivarse las aguas, la cantidad de ellas
que son precisas (tantos litros por día y por hectá-
rea), el número de hectáreas, la clase de cultivos, na-
turaleza de las tierras y demás detalles que se crea
oportuno hacer presentes.

Si las fincas a regar son de distintos propietarios
deberá hacerse constar la conformidad de la mayo-
ría de los propietarios, computada por la extensióu
que cada cual posea.

El representante en Madrid del peticionario ten-
drá que presentar la instancia y demás documentos
en las citadas oficinas de la Delegación de los Servi-
cios Hidráulicos del Tajo.

La tramitación posterior del expediente se llevará
por dic}^o servicio, entendiéndose con el representan-
te en Madrid.

El artículo 8.° de la instrucción para la tramita-
ción de estos expedientes dispone que a toda petición
de aprovechamiento de aguas se acompañará el co-
rrespondiente proyecto, que comprenderá los docu-
mentos siguientes:

1.° Memoria, en la que, además de la descripción
de la obra y de su emplazamiento, destino, utili-
dad, etc., se expresará y justificará, si se han de em-
plear aguas piíblicas, la cantidad que se solicita, com-
parada con el servicio que se va a llenar y la posi-
bilidad de obtenerla.

Se detallará lo referente a la toma de agua, y si
ésta se proyecta por derivación por medio de presa
será indispensable señalar su altura en ambos pa-
ramentos sobre el cauce y la cota del plano de co-
ronación referida a un punto invariable del terre-
no. También se calculará la longitud del remanso,
por si el agua puede inundar otros terrenos o afec-
tar a otros aprovechamientos hidráulicos.

2.° Plano general y de detalle en lo referente a
la parte de dominio público que haya de ocuparse.
Estos planos han de estar dibujados a escala conve-
niente para que puedan apreciarse. bien las caracte-
rísticas del aprovechamiento y de las tierras o cau-
ces que resultan afectados.

3.° Presupuesto en la parte referente al dominio
público.

Declarados suficientes y bien presentados los docu-

mentos anteriores, el Servicio del Tajo publicará en
el Boletín O f icial de la provincia un anuncio en el
que se señalará un plazo de treinta días para pre-
sentar reclamaciones.

Si no las hay y el Ingeniero Jefe del Servicio lo juz-
ga necesario, se efectuará por el personal a sus ór-
denes un reconocimiento del terreno y se hará la
confrontación del proyecto, previa presentación al pe-
ticionario del presupuesto de gastos correspondiente.

De la tramitación posterior se irá dando cuenta a
su representante. .

Creemos que no son necesarios, de momento, más
detalles. El proyecto deberá estar firmado por un In-
geniero para que pueda tener, con la necesaria ga-
rantía, cuantos datos se han indicado. Creemos asi-.
mismo que la concesión puede lograrse en unos seis
u ocho meses.

Antonio Aguirre Andrés
2,773 Ingeníero de Caminoa

Cultivo del altramuz dulce
D. Boya, Jerez de los Caballeros.

He oído hablar de una variedad de altranui-
ces descubierta por los alemaaies que son dul-
ces; pero como es bien poca cosa, desearía in-
formación por parte de usted mediante una des-
cripción de la variedad, clima, cultivos, abonos,
inoculación, suelos y demás datos qrr.e puedan
ayudar a cultivarlos, así como establecímientos
donde pueda adqciirir simiente y bibliografía en
castellano.

La variedad de altramuces dulces a que se refiere
el consultante es de la especie Lupinus lucteus (va-
riedad amarilla), seleccionada en Miincheberg (Ale-
mania) por el investigador doctor Sengbusah.

Es planta apropiada a los suelos ligeros, pobres en
cal y resistente a la sequía. Los mejores valores de pH
para este cultivo oscilan entre 4,50 y 6, es decir, sue-
los ácidos, y únicamente es sensible a cantidades de
cal superiores al 0,2 por 100 en forma de carbonatos.
Los terrenos más apropiados son los también propios
del altramuz corriente (L upinus albus).

En Alemania, de donde proceden, se siembran des-
de fines de marzo al 15 de abril ; nunca más tarde.
Sin embargo, en los ensayos realizados durante va-
rios años en el Centro de la Cuenca del Guadiana
(Granja Agrícola de Badajoz) ha resultado inadecuada
esa fecha, por ser excesivamente tardía para esta re-
gión, no desarrollándose convenientemente la planta
por las temperaturas que se registran ya en el mes
de abril, que hacen que se inicie la fructificación,
siendo durante el mes de febrero cuando deben sem-
brarse lo más tarde, habiendo dado mejor resultado
la siembra en otoño, en la misma época que el altra-
muz corriente, pues aunque es sensible la planta a
las heladas fuertes, como en este clima no son muy
persistentes, estando yá algo desarrollada la planta,
cuando llegan éstas se paraliza su vegetación durante
un período corto de tiempo, y al aumentar la tem-
peratura, como está arraigada, su desarrollo es más
rápido y fructifica mejor.
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Las eonclusiones a que se ha llegado en los años
en que aquí se ha experimentado esta planta son de
que su cultivo no se adapta a este clima. Su germi-
nación y primeras fases de desarrollo son lentas, apa-
reciendo las plantas con poco vigor, quedando mu-
chas por nacer, y aim después de nacidas van desapa-
reciendo en su primer estado de vegetación por los
ataques intensos de orugas «Agt•otis» y larvas de Ela-
téridos (rosquillas y gusanos del alambre), que mues-
tran una gran apetencia por esta planta, Aunque su
riqueza en proteína es superior a la del altramuz co-
rriente, le falta la rusticidad y aclimatación de éste,
no siendo por esta causa aconsejable para su cultivo
extensivo.

Desconocemos que exista bibliografía en castella-
no de este cultivo. Sólo tenemos referencia de los
métodos selectivos seguidos en Alemania para llegar
a la obtención de esta variedad por las conferencias
qus sobre Génética pronunció a fines del año 1942 en
Madrid el ilustre profesor alemán doctor W. Rudoff
y publicadas en el Boletín número 8 del Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas.

Si al consultante le interesa el ensayo se le puede
facilitar gratuitamente alguna pequeña cantidad de
semilla para este fin, dirigiéndose a la Granja Agrí-
cola de Badajoz.

Frattcisco Corral
2,^^¢ Ingeniero agrónomo

Pago de Seguros Sociales
Sindicato de Riegos, Urrea Gaén (Teruel).

« Siguienrlo sus valiosas instrucciones, presen-
tamos al Instituto de Pre.visión de Teruel Za r•e-

clamación relativa a nuestra constclta ntíme-
ro 2.561, cc lo que el Instituto contesta con ^u
adjunta contunicación original, que transmiti-

mos a usted, para que, una vez más, tengan la
bondad de estudiarla, y ver lo que ntejor proce-

da, de acuerdo con el elévado criterio rle us-
ted.»

Seguimos estimando justo el criterio sustentado de
no ser ese Sindicato de Riegos una entidad obligada
al pago de los Seguros Sociales Obligatorios de aqne-
llos de sus auxiliares o productores que. no tengan
como habi,tual este trabajo y no sea, por tanto, la ba-
se de su sustento.

Además, por el carácter de cooperación y ayuda

mutua que es preciso reconocer al Sindicato, parece
justo no gravar aún más sus presupuestos, máxime
si se puede probar que los interesados a que nos re-
ferimos figuran en el Censo agrícola, y no al servi-
cio del Sindicato, O qL1P, son obreros de otras explo-
taciones en las que ganan el salario que representa
la base de su sustento.

Entendemos que, si tributan ya por una Empresa,
no cabe esta segunda tributación por el carácter del
Sindicato (mutualidad, cooperación, ayuda, etc.)., ya
que tampoco tendrán derecho a segunda prestación.
en caso de ser reclamada.

Desconocemos las resoluciones (que el escrito de]
Instituto Nacional de Previsión no cita) dec.larando a

I NSECTICI DA AGR I COIA

LCK
MARCA REGISTRADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 %)
En toda clasa 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 Á 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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estas Empresas como «índustrialesn ; pero sí conoce-
mos Sentencias y lurisprudencia de Accidentes (que
tanto influyen para estas consideraciones), entre las
cuales hay una de enorme importancia, fecha 9 de
marzu de 1929, y otra de 3 de diciembre de 7.913,
declarando que la apertura de una zanja para des-
agiie, y la apertura de un pozo para riego, son fae-

nas agrícolas.

Es lógico, dada su norma de actuación, que el Ins-
tituto Nacional de Previsión pretenda la liquidación,
aunque se estime que no es justa ; pero, antes que
ceder en ella, estimamos conveniente elevar todo lo
actuado al delegado provincial de Trabajo de Te-
ruel, para que en definitiva resuelva, bastando para
ello una simple instancia, acompaiiada de la copia de
su escrito al Instituto y de la contestación de este
Organismo.

Si al delegado se le hace ver en la inĉtancia el po-
cu fundamento del escrito del Instituto, ya que quie-
re comparar esta actividad con una industrial, las
cuales están todas sujetas a Reglamentación y seña-
lan jornada de trabajo, y se le hace ver que lo que
en el Sindicato se realiza es una labor sin contiuui-
dad, y sin que habitualmente sirva de base para el
sustento. de los interesados, es de creer que la justi-
cia de dicha autoridad sepa resolver lo que en eqni-
dad prooeda.

2.775

Alfonso Esteban
Abogado

Picadura de alacrán o escorpión
(Buthus)

E. Moreso, Mora de Ebro (Tarragona).

Agradecería nte dijeran el antídoto a la pi-
cctdura del escorpión, pues en una f inca que
tengo existen muchos, y debido a e,star sit.uada
un poco Zejos del pueblo, cuando pica a alguien
de los que trabajamos no sabemos qué hacer
frente a su desesperación.

No existe un verdadero .antídoto específico contra el
veneno del alacrán o escorpión, sin duda por no de-
dicarse ningún laboratorio biológico a preparar un
suero análogo al de Calmette contra la toxina de ví-
boras y serpientes; pero sí pueden tomarse algunas
medidas para mejorar a los hombres o animales pi-
cados.

El alacrán no es un arácnido agresivo, pues tiene
su veneno para anestesiar o matar los insectos u otros
alimentos que le servirán de alimento, y únicamente
cuando es molestado inconscientemente por el hom-
bre, removiendo piedras o haces de mies, donde se
esconde, es cuando le inyecta su veneno, muy vio-
lento. Este veneno ataca únicamente a] sistema ner-
vioso, y de aquí los dolores, convulsiones y parálisis
pasajeras que produce, aunque en nuestros climas
las picaduras del alacrán sólo son mortales para ani-
males pequeños y muy graves para los niños.

En los primeros momentos se ligará el miembro
atacado por encima de la picadura, se dislacerá ésta
y se comprime o succiona, escupiendo seguidamente,

y así se extraerá gran parte del veneno. Después se
lava la herida con amoníaco, con cloruro de cal del
comercio (1 por SO de agua), etc., y se le administra-
rá al enfermo, después de quitarle la ligadura, algún
diurético casero en abundancia, ya que por la orina
eliminará así todo el veneno absorbido : bicarbonato,
cocimiento de pelo de mazorea de maíz, raíz de catia,
de grama, malvas, etc. . Como alimentación se dará
leche, horchata y ensaladas, y en dos o tres días el

ac►idente habrá pasado.

2.7^6

Zacarías Salazar.
Ingeniero agrónomo

Protección del Estado para
trabajos de repoblación

Don Francisco de 1a Iglesia, Bilbao

Realizo en mi caserío de Onteruela cultivo de
pinos; especies: piñonero y negral. Deseo con-

tinuar esta clase de cultivo, porque poseo hus-
ta 140 hectáreas susceptibZes de esa mejora, pues

el roble de estos m.ontes proporciona muy me-
dianas utilidades, aun habiendo conseguido, por
falta de cortas, de serraZlo de monte alto. Qui-

siera conciliar mi f antasía f orestalista (tengo más

amor al monte que a la ciudad) con mis facul-
tades económicas. Desearía obtener una infor-
mación práctica y detallada de Zos medios de
protección, incluso guardería, que el Estado me
puede briaular, siempre que no exijan antesalas

y padrinos. Podría por mí mi.smo, repasando le-

yes, obtener esta información, pero tengo mi pe-

tate en Za o f icina (que no es f lo jo^ y carezco
de tienipo para hacerlo con calma. Pose.o toda
la coleceión de esa Revista y le bastará quizá
decirme los niímeros correspondiente. No olviclo

atenciones de información profesional de don An-
tonio Lleó hace ya algunos años, y en este gra-
to recuerdo Ze. saludo.

Ante todo debo corresponder con el mayor afecto
al saludo que nuestro amable consultante señor La
Iglesia me dirige en el último párrafo transcrito, Guar.
do el mejor recnerdo del interés qne este consultante
ha demostrado en todo momento por la mejora forea-
tal de su monte. La correspondencia que con él he
cruzado lo pone bien de manifiesto, y sus cartas es-
tán llenas de observaciones muy certeras respectu al
mejor modo de llevar a cabo la restauración arbórea
de su predio.

Pasando al punto concreto que nos consulta, debe-
mos con toda sinceridad hacerle presente que la pru-
tección que podría obtener del Estado es la que ^i-
gue :

La regula el Reglamento de 30 de mayo de 1941
para ejecución de la Ley denominada del Patrimoniu
Forestal del Estado, que se dictó en 10 de marzo del
mismo año. El artículo 93 de ese Reglamento dice
que el Estado puede proporcionar asesoramiento téc-
nico y suministro gratuitó da plantas y semillas dis-
ponibles, una vez estén cubiertas las necesidades pru-

pias del Patrimonio.
Esta protección se otorga formulandu en el otoño
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la oportuna instancia, dirigida al señor Director deI
Instituto Forestal de Investigaciones y Experieucias
Forestales, situado en Núñez de Balboa, 51, Sección
de Semillas, pidiendo las que se necesiten. Creo que
en la actualidad estas semillas se cobran, segiín espe-
cie, a un precio módico, que es el estrictamente in-
dispensable para su obtención.

Ib ialmente puede dirigirse el .señor La I^lesia al
Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Vizcaya, el
que le informará si de los viveros que tiene dicho
Servicio en esa provincia pueden proporcionarle la^
plantitas que estime ha de poner en el terreno que
va a repoblar.

También habla el artículo 93, a que antes hemus
aludido, de que el Patrimonio podrá conceder sub-
venciones en metálico, bien a fondo perdido o como
anticipo reintegrable. Pero señala asimismo ese ar-
tículo que tales subvenciones sólo se concederán cuan-
do la extensión a repoblar ocupe, por lo menos, qu•i-
nientas hectáreas.

Aún podemos indicar que el mismo Reglamento
antes citado, cn sus artículos 56 y 58, habla de que
se pueden efectuar conciertos o. convenios entre el
Estado y los particulares para la repoblación de te-
rrenos.

En estos conciertos el particular aporta el suelo v
el vuelo que este suelo puede tener, y el Patrimo-
nio efectúa por su cuenta la restauración arbórea del
monte, abonando tados los gastos que esto supone,
incluso los de dirección técnica y guardería.

EI artículo 58 antes citado dice terminantemente
que «el vuelo de las masas creadas deberá, en todo
caso, scr inscrito en el Registro de la Propiedad a
nombre del Estado, sin perjuicio de los derechos que
sobre el mismo se reserven al propietario del suelo,>.

En estos conciertos al propietario del suelo se le
suele reservar del 30 al 50 por 100, según los casos,
de los beneficios que rindan en lo futuro las cortas
que se lleven a cabo en dicho vuelo. Es posible que
esta participación del propietario del suelo sea ma-
yor cu.ando él aporte parte del mismo suelo ya re-
poblado.

De todos modos, estos consorcios no sabemos si el
Patrimonio Forestal del Estado los acepta en casos de
pequefia superficie, como parece ser la del presente
caso, y, sobre todo, cuando no se hallan estas repu-
blaciones cerca de las zonas de trabajo en que dicho
Patrimonio Forestal actúe, ya que el efectuar repo-
blaciones esporádicas, y no en gran escala, no com-
pensa los gastos que puede suponer el desplazamieu-
to del personal técnico y la adscripción a. zonas res-
tringidas del personal de guardería.

Nuestro consultante puede dirigirse a estos efectoa
al Director del Patrimonio Forestal del Estado, sita
en Montalbán, 14 (Madrid). Antonio I,Zeó
2,777 Ingeníero de Montes

Material agrícola adecuado
a un troctor

Don Angel Domenech, Sidi Ifni.

Co.mo ampliación a otra consulta anterior he

de manifestar a usted que las características del
tractor son: . Marca Fordson Major, a gasolina,
34 HP. a Za polea y 19,6 HP. a la barra; de rue-
das metálicas, con poleas, motor de arranque,
toma de f uerxa, instalación eléctrica, con f aros
y elevador hidráulico de aperos.

Si, una vez conocidas las características del
tractor, puede informarnos sobre el material
agrícola más adecuado a él y firmas especializa-
das que puedan dar ofertas de esta maquinaria
le quedaremos sumamente reconocidos.

Con el tractor en cuestión puede utilizarse un ara-
do trisurco de 12 pulgadas en tierras sueltas, conver-
tible en bisurco para terrenos más fuertes. Si estos
arados se montan para quedar colgados con el eleva-
dor hidráulico sobre el traetor, en las maniobras con-
vendrá asegurarse que el peso de la mitad delantera
es suficiente para evitar que el tractor se vaya a la
empinada, sobre todo al transportar trisurcos por su
mayor peso, remontando pendientes.

La grada de discos aconsejable es el modelo de vein-
tiocho discos; pero también cabe emplear la de trein-
ta y dos discos si las condiciones del terreno son fa-
vorables.

Todas las máquinas de siega son ,adaptables al Ford-
son Major, que también puede accionar la trilladora
Ajuria modelo 95, y hasta el modelo 110 cuando no
va provisto de elevador neumático para la paja.

Cualquiera de las firmas que anuncian en A^xlcul.-
'ruxn puede hacer oferta de la maquinaria antedicha,
suponiendo que cuenten con existencias de la que or-
dinariamente es importada.

Eladio Aranda Heredia
2.77$ Ingeniero agrónomo

Interpretación de preceptos legales
sobre restitución

Don Pedro Ochando, Venta del Moro.

El artículo 1.895 del Código Civil habla de
los cobros, y dice: «Cuando un individuo recibe
icna cosa que no había derechn a cobrar y que
por error laabía sido indebidamente entregada
surge Za obligación de restituirla.n

Pues bien, un individuo llamado H. e ĉt cierta
fecha recibió una cosa; posteriormente, erz me-
ses siguientes, otro indivirluo Ilamado K. posee
y encuentra testimonios-documerctos legales que
le acredit,an tener mejor derecho para restituir
la cosa (bien entendido, para que se la devuel-
va el individuo H.), por pertenecerle en mejor
derecho a K.

A contar desde la fecha que H. recibió la co-
sa, ^cuántos años hay de tiempo seĉaalados c-n
el Código Civil para que prescriba la acción?

Cítense los artículos del Código, pues el indi-
viduo K. quiere intentar restituir la cosa que
posee hoy el H.

E1 artículo 1.895 del Código Civil ha sido interpre-
tado por la jurisprudencia en e'1 sentido de que tal
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cuasicontrato se caracteriza por la entrega de cosa o
cantidad indebida hecha por error, por lo que no
entra en su esfera el pago hecho a sabiendas de que
el acreedor no tenía derecho a su percibo (sentencia
de 20 de mayo de 1908). El que por error suyo o ne-
gligencia entrega indebidamente bienes o valores tie-
ne acción para reclamarlos al que los recibió, al ser
pertenecientes a un tercero, pues respecto a éste rea-
ponde el que los entregó de ellos a su dueño en todo
caso (sentencia de 22 de diciembre de 1903).

No habiendo habido en las operaciones de entrega
ninguna circunstancia especial, la obligación restitu-
toria que surge del cobro de lo indebido es absoluta
y deberá hacerse al mismo que entregó la cosa o can-
tidad dada en pago, aunque ésta pertenezca a otra
persona distinta, sin que ni aun sea bastante a exi-
mir de dicha obligación la devolución hecha al ver-
dadero y legítimo dueño (sentencia de 4 de marzo de
1936).

Este criterio hay que tenerlo muy en cuenta a los
efectos de la consulta, pudiendo ejercitar la acción
correspondiente el que sea propietario de la cosa den-
tro de los quince años siguientes a la fecha en que
fué entregada, según el artículo 1.969 del Código Ci-
vil.

Y.779

Mauricio García Isidro
Abogado

Exención de aumento de tributo
en las transformaciones en regadío

M. Sánchez, Goria (Cáceres)

Tengo interés en conocer la manera de pedir
Za exención de recargos de impuestos por trans-
formación en regadío, que se concede cuando los
que llevan a ca^bo dicha transformación son Zos
dueños mismos de la f ina.

El cambio de cultivo de secano a cultivo de riego
disfruta de exención de . aumento de tributo durante
el plazo de diez años. El interesado debe dirigir ins-
tancia al Ingeniero Jefe del Servicio de Catastro de

la Riqueza Rústica de la provincia a que pertenezca
el pueblo donde radique la finca antes de que trans-

curran los seis meses de haber efectuado la transfor-
mación, y en dicha instancia, al mismo tiempo que
la declare, solicitará la exención correspondiente, pro-
porcionando los datos necesarios para la fácil iden-
tifiación de la parcela transformada y la superficie
a que afecta el cambio de cultivo.

2.780

Daniel Maqueda
Zngeniero agránomo

Bibliografía y revistas avícolas

Don Juan Moreno, Don Benito

1.° ^ Existe alguna obra de Avicultura que
trate solamente del gallinero en régimen inten-
sivo? Si existe, ^dónde encontrarla?

2.° ^Qué obra de Avicultura moderna en ge-

neral Zes pa.rece más a pro pósito? ^ Dónde ha-
cerme con ella?

3.° ^Qué principales revistas avícolas se edi-
tan en España?

4.° ^Cuáles son las Granjas de Avicultura de
completa solvencia?

No conocemos obra de Avicultura que exclusiva-
mente trate del tema que al señor consultante inte-
resa : gallinero intensivo o explotación avícola por el
sistema intensivo. En los tratados de Avicultura .se
da noticia de tal sistema, pero sin abordar abierta-
mente el problema.

Sin embargo, pudiera visitar esta clase de explo-
taciones en la ciudad de Reus (Tarragona), en la cual
existen muchos gallineros dedicados a e,ste sistema y
donde podría adquirir información completa.

Como obra de orientación moderna recomendamos
EZ arte de criar gallinas, edición póstuma del exce-
lentísimo señor don Salvador Castelló y Carreras, re-
cientemente fallecido, dirigiéndose a Granja Paraíso,
Arenys de Mar (Barcelona).

Otra obra de utilidad, americana y traducida al cas-
tellano, es Avicultura, de M. A. Jull, editada por Li-
brería Editorial Argos, S. A. (Paseo de Gracia, 30,
Barcelona). Y finalmente la obra Las aves y sus pro-
ductos, de don Santos Arán, Tip. Yagiies (Plaza del
Conde de Barajas, 4, Madrid).

Las principales revistas avícolas editadas en Espa-
ña son : Avictaltura Técnica, Boletín de la Unión Ca-
talana de Avicultores y Cunicultores (Rambla de Es-
tudios, 8, 2.°, l.°, Barcelona) y Valencia Avícola, edi-
táda e.n Válencia (Pintor Sorolla, 15, 1.°) por don Joa-
quín Ferrán Salvador.

Granjas avícolas solventes son muchas; pero el te-
mor a suscitar suspicacias y cometer errores nos ve-
dan el citar a ninguna.

José María Echarri Loidi

2,7$1 Períto avícole^

Adquisición de un nivel

Dón Eladio Delgado, Toral de los Guzmanes.

Agradeceré me hagan saber ustedes dónde me
podría hace,r con un nivel que permita poner
puntos a una distancia de 250 a 300 metros con
exactitud v a un precio módico.

En contestación a la çonsulta anterior, y no indi•
cando claramente la precisión deseada, me referiré
a niveles de alta precisión, para lo cual nuestro con-
sultante puede tratar de ponerse en contacto con el
representante general para España, don Pablo A.
Wehrli, con domicilio en la calle de Gerona, 115,
Barcelona, que representa en España la marca suiza
Wild.

El nivel (modelo N-II) aprecia perfectamente el
centímetro a una distancia de 300 metros y los milí-
metros a 140 metros, ya que su anteojo tiene 28 au-

mentos.
Tratándose también de niveles de precisión, y sin

que sean últimos modelos, puede nnestro comunican-
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te dirigirse a don Julio Herrero, calle del Duque de
Osuna, 4, Madrid, ya que aetualmente dispone en
venta de un nivel Troughton y un nivel Dollond en
condiciones relativamente económicas. Dichos apara-
tos están perfectamente corregidos y verificados.

2.782

Emilio Siegfried
Perito agrfcola del Estado

Bibiografía sobre levaduras

I. Valpueata, Palencia.

Teniendo necesidad de hacer algunas consul-
tas sobre levaduras, le ruego que por quien pro-
ceda me sea comunicada la bibliografía espa-
ñola que exista sobre dicha materia.

Es tan vaga la consulta hecha por el señor Valpues-
ta, que resulta prácticamente imposible contestar a
su pregunta. Entiendo que lo mejor es que la repita,
especificando qué es lo que le interesa sobre levadu-
ras, aunque podemos adelantarle que, si no se limita
a la cuestión vinificación, la bibliografía española de
tipo general sobre dicho tema es prácticamente nula,
habiéndose publicado únicamente trabajos de inves-
tigación, además de eonferencias y artículos de di-
vulgación. Puede consultar únicamente los artículos
correspondientes en las Enciclopedias de Química Ge-
neral, como por ejemplo : el Ullman y la traducción
española de la Industrial Microbiology, de Prescott
y Dunn, que con el título de Microbiología industrial
ha publicado la Editorial Aguilar, aunque no sean ni
muy completos ni precisamente demasiado modernos.

2.783
Juan Santa María Ledochowski

Irigeniero agrónomo

Cultivo del comino y plantación
deI CqcaO.

Círculo de la Unión Mercantil, Córdoba.

Interesándonos conocer Zos datos de la siem-
bra, clima y cultivo del camino, y no habiendo
encontrado en sus revistas el cultivo de dicha
planta, es por lo que me dirijo a ustedes para
que tengan a bien informarme de cuantos datos
puedan ustedes facilitarme, así como todo lo con-
ceriaiente a la plantación del cacao.

El comino es una umbelífera que, como tal, resul-
ta de difícil nascencia, tanto por su delicadeza como
por lo rápidamente que pierde el poder germinativo,
por lo cual la semilla a utilizar debe ser de garantía
y, a ser posible, del año anterior.

Por esto exige tierras que no sean fuertes y que
no formen costra, bien preparadas con dos labores
de arado cruzadas de 15 centímetros, con sus corres-
pondientes pases de grada. Puede cultivarse en seca-
no y en regadío, y de ello dependerá la preparación
final del terreno, dando, como es natural, mayores

rendimientos en regadío, pero el comino no es en-
tonces tan aromático.

Se siembra a fines de marzo o primeros de abril,
aunque las heladas que sobrevengan en este tiempo
algún año puedan hacerle daño; se hace a chorrillo,
separadas las líneas 25-35 centímetros en función di-
recta de la fertilidad del suelo, y con más separación
aún en r.egadío.

Una vez sembrados se recubren muy ligeramente
con una rastra, pasando el rulo inmediatamente des-
pués. Normalmente germinan a los dieciocho o vein-
te días. Cuando alcancen ocho centímetros de altura
se puede hacer un aclareo, para dejar las plantas a
15 centrímetros, y después se efectúan las binas y
atenciones que sean justificadas.

A los cuatro meses, y aun antes, se puede hacer
la recolección, segando los tallos cuando el grano co-
mienza a tomar color, dejándolos después madurar
para separar el fruto por batido.

El rendimiento es muy diverso, según la fertilidad
del suelo; pero, por término medio, en regadío es
de unos 600-1.000 kilogramos/hectárea.

Por correo se le remiten unas instrucciones del cul-
tivo del comiuno redactadas por el Servicio de Plan-
tas Medicinales.

En cuanto a la plantación del cacao, .sería muy ex-
tensa la eonsulta, y nos remitimos a la siguiente bi-
bliografía :

Cacao, por el Dr. J. J. Van Hall.-Mc Millan and
Co. Ld.-London, 1932.

Manual del cacaotero venezolano, por Enrique Pé-
rez Arbeláez.-Publicación del Ministerio de Agricul.
tura y Cría de Venezuela.-Caracas, 1937.

Cultivo del cacao, por Enrique Llano Gómez.-Pu-
blicaciones del Ministerio de Economía Nacional de
Colombia.-Bogotá, 1947.

Jaime Nosti;
2,7$¢ Ingeníero agrónomo

Petición de auxilio al I. N. C.

Don Eleuterio diménez, Cartagena (Murcia)

Les agradeceré me remitan tres juegos de ini-
presos (petición a particulares) para solicitar los
auxilios económicos que concede el Instituto Na-
cional de Colonización para me joras agrícolas,
caso de disponer de ellvs ese Centro de su di-
rección, y en otro caso le ruego mel comunique
dónde podría adquirirlos.

Para mayor facilidad convendría que el solicitante
se dirigiera por carta a la Delegación del Instituto
Nacional de Colonización en Alicante (Méndez Nú-
nez, 16), especificando qué clase de mejora pretende
realizar. De esta forma la Delegación enviará los im-
presos adecuados a las diferentes clases ^de mejora y
orientará al peticionario en la forma de solicitar el
auxilio.

2. 785 Redacción
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AnaZes del Instituto de Estudins
Agrosociales. - Volumen I. -
Madrid, 1950. •

Estos Anales son continuación
de la revista Surco, Boletín Ofi-
cial del Consejo Superior de Cá-
maras Sindicales Agrarias. Como
órgano del Instituto de Estudios
Agrosociales viene a coadyuvar
en la misión encomendada a es-
te organismo, cual es «la realiza-

ción de aquellos estudios y planes que sobre materia
de política agraria y social le encomienda el Ministe-
rió de Agricultura o le soliciten las Cámaras Oficiales
Sindicales Agrarias».

Encabeza ecte número el documentado trabajo ti•
tulado Hacia una reforma'de la tierra, debido al Sub-
secretario de Agricultura y Presidente del Instituto
excelentísimo señor don Emilio LANIO DE ESPINOSA.
El señor SANZ expone las razones económicas de la
ler de organización yo urdenación de la propiedad dc
las zonas regables. EZ aspecto agrario de la leq de
estas zonas regables es estudiado por el señor RoDRí-
GUEZ PIÑERO. Entre otros trabajos, todos muy intere-
santes, merecen citarse los de los señores GARCÍA ATAN-
cE y SoxoA sobre diversos aspectos del problema de
las susodichas zonas regables ; el del señor GARCíA
OTEYZA, sobre el estudio económico-social de las ope-
raciones agrícolas, y el del señor SÁNCHEZ ARJONA,
dedicado a la legislación agraria italiana. Completan
este primer volumen de los Anales un noticiario, na-
cional y extranjero, y una sección bibliográfica.

CARVALHO VASCONGELLOS ^,I.
de). - La planta de trigo:
rrzorfología y fisi.ología.-Tra.
ducción y n o t a s de R. Té-
llez.-Ministerio de Agricul-
tura : Instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas.
Un volumen de 201 páginas.
Precio : 60 pesetas.-Madrid,
1950.

La conocida obra del ProEF^-
sor portugués señor C. VASCONCELLOS, A vida do trigo,
abarca el estudio de las anatomía, fisiología, ecología
y patología de la planta de trigo, recogiendo de la
obra de PERCIVAL lo más saliente de sus estudios ana-

tómicos y agregando observaciones particulares de los
trigos lusitanos. De plena actualidad estos datos, con-
trariamente a la sistemática de dicho cereal, que su-
frió grandes cambios en los últimos treinta alios, coll-
sideramos acertada la idea del Instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas al traducir al español la
obra de VASCONCELLOS, como labor previa a otra pu-
blicación que tiene en marcha sobre dicha sistemá-

tica de trigos.
Aparte de la cuidadosa traducción del Ingeniero

Agrónomo señor TÉLLEZ MOLINA, éste ha sabido or-
denar adecuadamente el contenido del libro de Vas-
CONCELLOS, distinguiendo en cada una de las cuatro
fases del ciclo vital del trigo cuatro capítulos, dedi-
cados, respectivamente, a morfología, fisiología, eco-
logía y patología. Además, el señor TÉLLEZ ha hecho
oportunas adiciones en c a d a uno de los anteriores
apartados. Así, en la fisiología agrega algunos párra-
fos sobre la asimilación del nitrógeno, estructura de
la clorofila, etc. ; en la patología describe los ciclos
biológicos de las royas; en la morfología, algunos
datos, que después se precisarán en la publicación an-
tes anunciada, para la clasificación de las varieda-
des botánicas de trigo, etc.

En resumen, este nuevo libro del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agronómicas será de gran uti-
lidad para todos cuantos les interese conocer, a la
luz de las últimas teorías científicas, la morfología y
fisiología del trigo, siendo de desear que a esta pu-
blicación sucedan otras en las que se aborde de for-
ma similar la biología de cada una de las principales
plantas cultivadas.

!1: \ i.\1111-\1^^^^ !^\ 1^1 I^1^\ti.\

I'Ki`I^I.^^.(_It^\' kKiT:\I.

BERTRAN (Antonio). - Trata-

nzientos en defensa de la pro-
ducción frutal. - I+olleto de
divulgación.-Lérida, 1950.

Existiendo en la provincia de
Lérida extensas plantaciones de
frutales, cuya producción tiene
gran valor, es de interés que el
agricultor de aquella rica co-
marca conozca los procedimien.
tos de lucha más adecuados pa-

ra defenderla contra las plagas, y por ello el señor
BELTRÁN ha redaetado este folleto. En él dedica pre-
ferente atención a los tratamientos de invierno, no
siempre practicados con conocimiento de causa por
parte de los agricultores. Se exponen también, pero
muy brevemente, unas consideraciones sobre el enI-
pleo de insectos auxiliares, así como la fumigación
cianhídrica.
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IEGISIApON Y HONaRARIOS

Legislación y honorarios dé tra-
bajos facultativos y periciales

para arquitectos e ingenieros,
aparejadores, ayudantes, pe-
ritos, etc. - Un volumen de
157 páginas. - Segunda edi-
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nes de «Agro Español», Sa-
gasta, 16. - Madrid, 1950.--
Precio : 32 pesetas.

En la primera edición de esta
recopilación, hecha por el se-

ñor TORREJÓN BONETA, al que ha añadido numerosas
notas aclaratorias, se insertaban las disposiciones le-
gales reguladoras del nombramiento y actuación de
peritos, así como las tarifas de honorarios que les
correspondía percibir.

Agotada rápidamente esta edición, la segunda ha
sido ampliada con numerosis disposiciones oficiale^
sobre expropiaciones forzosas, contratos de seguro,
concesiones de aprovechamientos de aguas públicas,
etcétera, de tal modo que queda completamente al
día el repertorio legislativo. En cuanto a las tarifas
de honorarios de la primera edición se han añadido
en ésta las correspondientes a los aparejadores.

EXTRACTU DE REVISTAS

EL ABASTECIMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL DE NI-
TRÓGENO. El comercio hispanoalenaán.-Boletín de
la Cámara de Comercio en Alemania.-Núm. 4.---
1950.

Según resulta del Boletín Anual de la Federación
Británica de Sulfato Amónico, se puede considerar
vencida la escasez mundial de nitrógeno. En fecha
30 de junio de 1949 se puso fin al reparto interna-
cional de los productos derivados de esta materia.
En el a;<io administrativo 1947-1948, el consumo mun-
dial de 3,56 millones de toneladas aun superaba en
algo la producción; pero en 1948-1949, producién-
dose unas 4,15 millones de toneladas, ya se notó un
exceso de, aproximadamente, 70.000 toneladas, cif.ra
notable comparándola con el sobrante de alrededor
de 6.000 toneladas en el año 1938-1939.

En aquella fecha se aprovechaba más o menos la
mitad de la capacidad disponible en el mundo; pero
después de la guerra, la falta de nitrógeno en la agri-

cultura, ocasionada por el abastecimiento insuficien-
te durante la guerra y al aprovechamiento excesivo
del suelo después de la conflagración mundial, llevcí
a una explotación intensa de la capacidad produc-
tiva. En 1948-1949, los abonos nitrogenados represen-
taban aproximadámente el 85 por 100 del consumo
total ; pero también ha ido en aumento el consumu
industrial del nitrógeno.

En 1938-1939, la producción total del contineilte
americano no ascendía a más de 593.000 toneladas, de
ellas 228.400 de nitrógeno chileno y 303.600 de pro-
cedencia norteamericana. En cambio, en el año ad-
ministrativo 1948-1949, el continente americano pro-
dujo 1,68 millones de toneladas de nitrógeno, de ellas
280.000 de nitrógeno de Chile y 1,21 millones de to-
neladas de productos sintéticos y auxiliares de la in-
dustria, producidos en los Estados Unidos. En el mis-
mo período de tiempo, la producción británica au-
mentó de 171.000 a 358.000 toneladas, y la belga-
luxemburguesa, de 95.000 a 172.000 toneladas.

Poco aumentó el consumo de Europa en este espa-
cio de tiempo, si bien en la Gran Bretaña subió de
98.00 a 252.400 toneladas, y en Francia, de 201.800
a 251.300. En Africa el .aumento fué de 106.200 a
]54.700, y en América se señaló la subida importan-
te de 492.300 a 1,28 millones de toneladas. EI coll-
sumo de los Estados Unidos, de unas 443.300 tonela-
das antes de la guerra, subió alrededor de 1,16 millo-
nes en 1948-1949.

Lo que de más importancia ha de considerarse para
el mercado internacional de nitrógeno es el hecho de
que los Estados Unidos, sin perjuicio del extraordi-
nario aumento de su propio consumo, han consegui-
do volverse en el curso de los últimos diez años de
país. importador de nitrógeno en otro con exceso de
producción. Para el futuro es de importancia saber
si mediante la influencia de la Organización Agrícola
Internacional se llegará a conseguir otro aumento en
el eonsumo del nitrógeno, y si las fábrieas construídas
en los Estados LTnidos para fines de armamento po-
drán seguir trabajando. La casa comereial Aikmau,
de Londres, calcula en 3,88 y 3,78 millones de tone-
ladas la producción y el consumo, respectivamente,
del mundo (sin la Unión Soviética) en 1948-1949, ea-
perando para 1952-53 una producción de 5,09 millo-
nes de toneladas ; se supone que el exceso de pro-
ducción del alio corriente será de imas 100.000 tone-
ladas, y el del año 1950-51 de, aproximadamente,
250.000 toneladas.

Se desean adquirir las siguientes obras:
Cabras de leche, por N. Montagut.
La cabra y sus productos, por Escandón.
La cabra murciana y su libro genealógico, por la Asociación Nacional de Ganaderos.
Producción de gonado cabrío en la provincia de Jaén, por varios.
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