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Editorial
Carburantes para la Agricultura

La noticia escueta del encarecimiento de los carbu

rantcs ha ocupado (^ocas líneas en Ia Prensa cliaria:

una simplc: refcrencia, cnunciando que los im^uestos

sobre la gasodina, c 1 gas-oil y sus es^ecialidades au-

mentabnn uc^inticinco céntimos > or litro^, nas ,ha bas-

Uado ^ara conocer que la ^olítica del l^etróleo sc des-

^nuuelve con d'ificultad y aconseja frenar el proceso

de rnotorización nacianal.
No es la rrimera ucz que se aumenta eI ^recio de

los carburantes, ac'udiendo a esta fórmula de carác

ter fiscal ^ara conscguir cI doble resultado de conte-

ner la populcridad dcl rnofor de combustión interna

y acrecer los ^ingrrsos de la 7^esorería nncional; taero

como cn ninguna dc^ las ^recedentes ha rccibido frafo

dc ^aridad el humilde gas-oil cen la aristocrática ga-
solina, cual sucedc chora, rarc^cc oportuno dar relie-

vc a la medida, dcducicndo consccuencias que orien-

ten al agriculfor y contribuyan a divulgar cuáles son
los rnc^dios de ,.nronorcionarle c:nergía barata, ^ara

exigirle luego que 1^roduzca también cosechas baratas.
f/a sido acusadísima la +?rcdileccíón quc c^n cstos

últimos meses rnanifestaron industriales, agricultores
y trans^orfistas .hor los rnotores diesel frenfe a los de
^esolina, argumentc,ndo, con razón, quc su eleuado
coste io cempe:nsaban de sobra la baratura del gas
oil y la largueza dc^ los cu^+os; algunos, más agudos,
rñadían cl mcjor rcnclimiento del motor de aceitc ^e-
sado y el corrc lafit^o ahorro de combustible. C}mi-
tían todos ellos, hor guiarsc^ más de las frías ^reuisio-
nes arilmética^s qne d^e lc cxr^eriencia aiena, el cre
cido rcnglón dc^ las rcraraciones en el motor de acei-
te ncsado y, sobre tado, tratándose de agricultores,
fa escascz dc rnecánicos rvrales capaces de realizar-
lcs concicnzttdarnente, cuando sólo medio conocen los
rudimentarios ^rincifaio^s del ^tosco^ mo^tor de ^gasolina.

L,a rnedida fiscal que corrrentamos añade vn nue-
vo srnnando, dificil de r^ond^rar en la cuc^nta de gas^
tos del motor diesel: los imruestos futuros. Parecc
coma si a la: hora de restringir el consumo de carbu-
rantes, encarcciéndolos con cargas inesp^erad'as, se
qetisiera comC^cnsar vna insvficiencia de ingresos ^or
Ics im^ucstos quc graoan la gasalina, en razón a cc-
der relatioamente el consumo de ella mientras au-
mc^nta el del gas-oil, conuirtiendo a éste en base con-
tributiua dcl mismo rango que la gasalina. Ante tal
situación, ^ cómo no dudar, cvando sc siente la incer-
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tidumbre de si el motor diesel que compramos ahora
caro, pensando en equilibrar sv precio con la econo-
mía de combustible a lo Inrgo de muchos años, re-

sulfará anfieconómico al multiplicarse las cargas so-
bre el gas-oil, atraídas fJOr la elevada cifra adonde
va llegando su cansumo? Es doloroso, ^or ofrn par-
te, oer desvirtuarse la genial conce^ción de Diesel,
camo ingeniero, realiaador, des^ués de muchos afo-
nes, de un nueuo ciclo ^ara a^rovechar mejor la ener-
gía calorífica del combustible. Í^riste resulfa que aque-
lla sensacional conquista científica no trascienda, con
todo su ualor, a las aplicacianes, hor intcrponerse con
uerni^encias tribufarías que trastruecan los ^recios de
uenta y hacen vivir al consumidor en la incertidum-
bre sobre la econamía del motor que eNge.

Induce esta taers^ectiua a uolucr los oios hacia el
ueterano y rústíco motor de ex/^losión, si se considera
llegado el momento, ^rocurando que al agriculfor lle-
gue abundante y barata la energía necesaria ^ara sus
trabajos con motores inanimados.

Prc-ciso sería entonces renovar el vofo de que nin-
^Yún motor en el campo /^ucda estar parado (^or fal-
ta de carburante, cuando tcntos sacrificios rc/^resentó
im^ortarlo o constrvirlo; después, habrían de pro^a-
garse los derivados del pctróleo. quc en todos los
países tienen carácter típicamente agríco^la, a/orove-
chando In facilidad con que pveden qvenrarse en los
motores lentos de tractor, y, ^or último, se im^on-
dria abaratar el (orecio de este "petróleo agrícola",
de modo que el motor de ext^losión se hro^agase con
lns debidas garantías y sin la suspicaz reserua de quie-
nes hoy acortan su racionamiento de gasolina, ^or can-
sidcrarle cul^able de fáciles evasiones fiscales.

Dícho sc eslá que, para disfribuir a1 agriculfor un
carburante intermedio, no basta la red actual dc sur-
tidores: añadir uno más cn los lugares esfrafégicos
de gran consumo significará molestias dc organiza-
cíón y gastos evídcntes, ^ero cumplidamenfe sc com-
^ensarán si las máquinas abaratan y aumentan la ^ro-
ducción agrícola ndcional. Más trascendente aún es
señalar /^ara este "petróleo agrícola" un ^recio dís-
creto, muy r^róximo al del gas-oil, camo corresponde
a las cotiznciones en origen, sin a^rouecharle indi-
rectamenfe como fuente de co/^iosas contribuciones
indirectas.

Si estamos convencidos de que la agricultura nece-
site disponer de energía abundante y barafa, para ha-
cerse más productiva, no admite es^era dotarla de
mofores y carburantes económicos, renvnciando en
éstos r. gravámenes excesivos, que entorpecen set pros-
t^eridad.



UN VIRUS EN LOS NARAN105
Y LIMONEROS

POR

Y(C< < ^.'^^[e) ^ ^<^nre^i^^^•

Ingeniero agrónomo

I:.Ia^l^i :^^nni.adu d^• Ia ul'.uria.vih^> ^•n uu na.run.jo 1Ya^hiuxluu
\';i^cl.

:^ci^i^^t:i,^i^i^i;:^. ^^^ii ^ii n^nii^^ru ?Ill ^^ ^^n I^^ i;ec- ti;acione:^ ^lgrun^in^ic•^^,. ^^i^^nc^ <leclic^^ii^l^^ ^^^^s<l^^
ricín <l^^ «[nf^^rru^i^•ir>n^^^» ,^^u^^ r^^^•^^^;^^ c^n hrc^•c^^ hace ti^mh^^ la mav^^r atcn^^i^ín a^'S1<^ nu^^^^^i ^^n-
n^^t^i^ lr,^ ^^i^in^•iJril^^^ ir^ii^t^j^^s ^1^^ ini^^r^^^^ ,^^grí^•^^la f^^rn^edad dc^ 1^^; ,i^i•i^i5, v,^dr^más <^^^ I^^^ ir^ih,^j^^s
^^uhli^•a<1^,^ ^^n ^^u^ily^ii^^i^ ^^^^í^. l^a^•^^ ^m li^;^^r^^ ^^^^- y^ oh^cr^-^^r^i^^n^^s ^^n^^ frc^^•n^^i^t^^^nc^ni^'^ :^^ r^^^^liz^i^.
ment^n•i^^ ,i^•^^r^^^i ^1^^ i^n nt^^^^^u ^^iru, ^^n I^^ti a^i•i^^ti,

cnfermc^<]^^^I ^^ti^^ ^^^^ ^il^^^anz^^ndo d^^^^arr^^ll^ c^tra-

^ir<^in^^ri^^ ^^ri ('alif^,i•ni^^ ^^ .1i',^,`^^li^a. cti}^^,ni^^nc^^^ tm
nu^^^•^^ trai^u>>i^^niu ynín^i^•^, }^<^r,i ^•nn^l^atii•1<i, <lc^-

l^ii<3^^ al }^r^^f'c^^^^r I^'^i^1^c^'tt. ^Ic^^ l^i ('ilrt^s 1^;^E^^'rimc^rlt
^t^iti^^ri. ^1^^ (',^lifni^r^i^i.

I.a ^^res^^n^^i^i <i^^ I^i n^isn^;i ^^iru^i^. ^^n al^,^una^

^1^^ nu^^sira^ c^^n^<u^^•^i^ naranj^^ras. ju^tifica la ne-

^•c^tiicla^l <3^^ inf^^i•^n^u• ;i I^^; I^^^•iui^^s ^i^^ ^^st^a r^wi^t^a

;ohrc^ ,ii nattn•<il<^z^i. r»^^diri^ ^l^ iransmi^i^ín. in^-

^^r^rt^^nc•ia ^^^^^^n^">»>i^^^i ^^ mc^^li^l^^^ ^^u^^ ^^ahc^ ^'iY^7^lear

^^ara cl^miin<ii^ lu^ ^>> iin^^ru.^ f^^ru^, ^^^^ii^in^l^, ^^1 n^i^-

m<^ tic^m}^r^ ;ii inirnclt^<•^^i^ín ^'i^ z^^nti^ l^i^la^^í^^ li-

fir^^ti ti'. ^^^h^c^ tutl^^. ^>at^<i ^^u^^ n^^ tic^ ^^r^^I^a^;uc^ ^^

I<i^ v<iri^^c]<icl^^^ <i^^ n^^r<^ni<^ tí}^ic^^mc^nl^^ ^-alen^•ia-

ria^, yu<^ c^^nsii^tiv^^n l^^ }>rincipal ^^r^xitac^^i<ín ^1^^

i^uc^tr^^ }rií^. I^;n ^^^1^^ ^•^i^^^ c^mcrcio, c^>t^si^3cra-

m^^5 ftmdan^^^ni^il insi^lir cn l^^ c3i^^ul^;^a^^i^^in dc ^ti

c^onoci7niento, v^^ yu^^, n<^ c^:isticnc^n dc: ^n^^mcnt^^

tratan^icni^^ <il^;unc^ ^•^^r^^iiv^^. ilay c^u^^ apli<^^ir• nic^-

dida^ }^r^^fil<í^•ti^^^^^. ^^ti^^ ^l^^h^^^n ^cr <^^>nnc^ic3^i^ dE^ n^^-

ranjc^rr^^, ^^i^^^^rist^^s ti^ c^c <^^i^^nt^^s ticnen i^^lacicín

con cl prul^l^^ma naranj^^i•o ^^pañ^^l.

La I^^sta<•ic^n cl^ 1^ itcip^ltolc^i;ía A^r•íc^^l<^ dc^ Rt^r•-

,jasot (Val^^nci^i^. ^I^^l In^titutr^ Naci^^nal d^' In^^c^s-
Lc^i^^n^^^ c^^^.uu^^^a^ cn Ia liifun^:^i^iun d^• una ramn.
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tli^,);i. U^^ nnran.ji^ ^tn^^ ri^cel;^u I;^. ^^r^^s^^noia dcl ^^irih.

t^tnt^^ t^n c^l lal^u^ratt^riu cun^t^ cn lt,^ naran•jalt^., el

('^^nfr^^ c^si.^i t^n rt^l^i^•i^^n t•^^n lt^^ ^^^},^^<^ialista• nt^i•-

tean^t^rican^^^ t^ut^ 1 it^nc^n t^n <^^tudiu catc prt^hlc-
ma cn l^ts f^;^1<at'i^^nt^^ el^x^rimt^ntr^lt^s clt^ ('<ilif<^r-
ni^t y l+,lt^rida.

L,t t^nfi^rmedati. t^n lzt^ z^^na^ citrí^•nl<i^ <1c^ C'ali-

furnia, es t•tm^cicla ^en^^r^^lmc^n'.c^ <•tm el n^n^bre
^It^ «S^'al^^ I^^u'k» (cc^rtera t^s^^^^m^»<t^. f^a ^^rc^f<^sor

^ci•^•iúu trun^cer^ul de una raiu;i mii^ atara^l;^.

l^'ativicett ]a designcí ^>o^teriornl^^ntc^ ctm l<l ^^ala-

hra «psoi•iasi„>. ^^ara cvit^tr ci^^rlt^ ct^nfti:it^ni,tnt^

t^ue se hahía ^^r^xiucidc^ en la zr^n^t ^lc^ I^'It>>•id<^ al

clesi^nar c^^n cl mismo nt^ml^r^^ <lc «Sc^tl^^ ^3ark»

a la «le^^rosis», cnfcrmc<^^xl ori^in^ltla pt^r un ht^n-

^;o, todavía de^conocida en h;s}ruia. Nost^lrt^s

^ido^^tamos el »tnnbre dc^ u^^sot i^t^i^» , cm^^le^a^it^ c^n

llermatolt^^ía i^ara desi^n^tr una ^^nfern^^^<jad hu-

mana de la picl de t ipo c^^camt^st^ y se^•t^. «Rc^tla»

c^^ el nomh^•e t^t^n qu^ la cont,^•c^n lt^^ naranjt^rt^:

I^^^^antint^s, lo c{ue eon^lucr ^t lani^^ntahlc^ ei•rt^t•.

^>uesto quc llaman tamhi^n «r^^tia» a tin^i pla^a

ticl naranj^^ dct^^t•minada ^>or ttn ác^^rt^.

La; noticia^ c^uc pc^•ec^l^t^^. ^^n cuantt^ a^tt }^rt^-

t•t'tlencia, ^on ^1^^ yuc sc la ctmsicic^ra t^i•i^in^^ri^t

cíc C:}^ina, c^n^•t^ntrántlosc taml^ién ^ntt^^ t'^tc^ncli-

cla en el JapÓn t^ I^l^^s 1^'ilipin^t^. Uc estus paí^e^

ciebió ^^rt>^^a^arsc^ a las •r.t^na^ l^aranjcra; dc lc^,
I^;staclos linidos, llcbandu a las co^tas cicL Pac•ífi-

<•^^ s^ul•c Z^lantas dc nar^u^jo dulce nati^•t> dc Ctli-

na u dc Cochint•hin^t. ^a^•iualm<^nl^^ r^istt^ t^n lt>,

^^.iísc^ clt^ .^n^é^^ica c^rltr^tl ^- .^ntill^ts: ('ltl^^i, 11é-

.Íic^^ ^^ 1'ttc^rto Itict^, ct»ut^ <isimi^nlt^ t^n I^^^ rt^na^

nar<tnjer^t^ ci^^ :América dcl Stu•: l^r^^:il v:^r^;^^n-

lina. ^i^^ili^i fuí^ t^l ^^rin^er ^^aís cl^^l ('^^^nlincnt^^

t^urc^j>cci cluntit^ ;c^ ci^^t^^i mincí, hat•^' ^^^i li<a;tantc^

^tiios. ^^ I^;,j^tu^^^i tlcliiti Ilt^^ar ^•un I^i.; ^^^u•icd^t<3^^s

<lc n^tral^ja in^^^u^•taclas c1^' lus 1^,1^;. L'l^.

El ^•<u•^íctc^• ^^ru}^it^ dc l^^ «^>suri^t^i^», ^^ur cl yu^^

^t^ di^tii^^t^e f^ícilii^cntt^ de utr<a^ c^i^ft^t•mecl^tc3c^^

tlc^^i^•uctt^r^t^ dt^ 1<i ^^^^i•it r^^ clc^ lu^ ,i^i•iu^, ^•t^nsisl^^

t^» ]a ^^rt^^^^nt•i,t. ^ul,rr t^l tr^m^^u ^^ ran^,i^ m^í^ t,

m^^^1os grtic^^<ts. clc ^^^'t^u^^ñt^s it•^iz^^; c^c' I<t ^^^u•t^^

t^^tcrn^i <l^^ la t•t^rtcza c^n F^^rma <lt^ t^,c^^in^i^, yu^'

^^^ dt^:^prcnc^en <^un f^^<•ili<l^^cl. I^;stas run<t^ ^lc t•t^r-

tt^za t^^camo^^^ ;t' Cn^•m^tn. t<3ntu t^n t^l ir^^ncu. ^•u-

mo cn Itls t<^t^ias dc cuatrt^ ,i st'i, a^i^i,, ,ic^nclu

i^rccucnt^^ ub^t^t^^lrl^^. n^u^^ r^tt^n:^^, ^^n l^t hifin•-

t•acidn dt^ la rama misni,t
tm cortc^ clc^ ^^t^da.

^^ t^n l^i ^,rt,simidad ,t

La t^nft^^^tl^cti^id. ^^ii su cc^tnit^nzu. <^Cc^t•la ^i titl,i

^^c^yttc^ii^^ ^tt}^ct•fi<^ic tlc^ l,t cot•tcza t^uc ^t^ hicndt^,

^t^}^ar<íncit^^c un<t t^ n^<í^ I^^minilla^ c^n<ltn•c'cid^^s v

;cca;. }+^^t^t lcsitín s^^ a^r,in<la tlt^ <^tiu cn ,^ñt^; nuc^-

^^as laminilla^ sc dc^sarrt^llan ^^n lt^s bt^rdcs ^ic^ la

^^i•ilniti^•a hel•id<t, y ct^n^^^ uirt^; nítclco, ^^scan^t^-

tip8 a^)di'('CC'll il ('1('T'i^l (^ISlél17('I^l UT105 {^(' Otl'OS, O

muy }^rtí^inu^,, <•on cl iit^ml^ti. !^l zon^^ ^ifcctada

t^cupa un<^ hucna pat•t^^ <lt^ ]a r^un^i. c^u^^ lc^t•n^in<^

}^or rtxit^<tr. ^l^;tmas It^n^i, in^^^idid^t^ ^t' t•tihren ^tl

^^rinci^^it> c3e una serie c]e 2ntstulitas, de ct^lor más

t•lai'c^ t^ue el 1'esto de la t•orteza, tt^iuandt^ el ct^n-

•juntu un ^ts^^ectt^ granu•jit^ntt^ mtiy típict^. I'urc^c

.i
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!{^iinu inn^^ :^^^u•^ida. di• «Pc^n•iaci^u.

c^c•urrir <iuc^ la ^r^n^ila<•ic"^n ^,iY^i Ir^nsf^^rn^<ínclc^-

^c 1<^nlamc^nic^ c^n l^ul^inilla, cic ni^^^^c^r l^imañu,

hasta a2^^^u•c^ccr c^;cam^i^ ic]c^ntic^,i^ ta l^^s r^uc^ hc^mc^^

c•nn^i<]c^raclc^ ^•c^mc^ cl c•<n•á<^tci ^c^hrc^sali<^nic^ cic^ la

<•nfc^rn^c^l^^cl. I^?^ n^^^i,: lu^ clu^ ^íninn^^cs i^uc^d^:n

c•r,inc•iclir c^n ^m nar^injc^, ^• aun c^n l^i n^isma ra-
n^a. c^ i>rc^c^c^clc^i^ l^^ ^;r^^nnl^ir^ic^>n ^^ 1<i^ }^l<ic•as ^^sca-

n^o^a^.

^tin<tuc^ I^^ c^^ucl^cc ic^,n ^c^n^c^^^i n^^ ^c^ c•un^iclc'r^^

cc^mc^ ^in c•,u ác•tci• in<li^i^c^nsal^lc^ d^^ la a}^sc^^ iasis»,

^c^nc^r^^ln^c^nlc^ la ^^nfc^rmc^<]acl ^•a ^^c^c^mirnia<3^c cic^

i^rc^riuc•cic"^n ^ic^ <lich^i ^u^l^^ncia, si l^ic^n n^^ cn 1an

^ran canTictad c^c^l»o cn c^l ca^o dc 1 ípica ^o^nc^,is

cl^^l i runc•u. ^^i i^r^^^c^n<•i^i ^^ aht^n<iancia <i^^i>c^n<lc^n

clc l^i^ c^c^nclic•icn^ic^^ ^c^•^ci^iii^•^^^ clcl ,ínc^^l. cic^ l.i ac-

c^icín ^I^^ lu^ ^a^;^^ntc^^^ m^^ic^círi<•c^^, clc^ ^ l^i <^ix^^•,i ĉi^^l

,icin ^ clc^ c^irc^s f^ic•1^u^c^^ inciirc^c^ic^^.

1.^^ «i>5c^i•i^^si^» ^c^ m<^nif•ic^t^i c^n I^^^ hc^j<^^ (x^i•

tina <lc^cc^lc^racic"^n i^^^rci^^l. mn^• p^^rc^c^icl^^ a l^^ dc^

l^i^ i^l;int^i^ al^ic•^cclt^^ clc^ mc^saic•c^; i^c^rc^ nu rc^^^^^ilt^^

f,ícil clc ^i^^rc^ci^^r v ^^nc^clc^ r•nnf^^nclii•sc c•c^n c tial-

c^tli^^r c^tra allc^raci<ín <lc^ nalccralc^za fisic^lcítiic•a:

fc^licu^c^!c^^i^. c•^u•c^nci^i ^ic^ <il^tmc^^ c^lc^mentcx^ nc^cc-

S^IY'1(^ti i)^Il'^1 ^<l ^'(':;('i^l('1O11, C'i('. ^^(i('lllil^, i[l^ 7,f)71^1^

clc^c^c^luracl^^s, ^i ^^c^cc^^ tan cléiiili>>^ntc^ c^uc^ ^c^ }^rE^-

c^i^a c^l^sc^r•^ ^n• It^ hc^j<c al i ra^lciz, ai^^^rc^c^c^n c^n 1<a:^

hc^ia^ .lc"^^^c^nc^^ ^ <ic^sai^arc^r^c^n c•uancln h<^n ^^I^•<m-

zacic^ ^u <•nii^iilc^ic^ <Ic^:<^^•rc^llc^. ^in c^^nl^^u•^c^, c^^ un

síntom,^ qtic^ <lchc^ cc^nu^•^^i• ^x^^^i'c^^cl<^n^^^ntc^ ^^I n<c-

ranjcrc^, ^^ sc^}^^rE^ tc^^ic^ c^l i^l^^nt^^li^t^^. i^uc^^ic^ yur

i^cr•n^it^^ c^l 1•c^<•c^nn^•in^ic^nlo clc^ la ^^irrnis rn lc^s ^í^•=

holc^^ jcí^•cnc^^ cc^r^ la c•^^rt^ r^^ <^^^^ircnic^^nc^n(^^ ^^^-

n<^, va q^ac ltts ic^^icm^^, c^c•t^mc>^^cs ^c^ i^r^^^^^ni^^n

cuancl^ t icnc^n de ^c^is a ochc^ ^nins.
h;l dc^5a^•^•c^llo cj^^ la cnfc^^ ^nc^<l^^cl c^^ inti^^ Ic^nic^.

Utn•antc^^ algunc^s ^^iic^^ ^c^ limit<^ ,^ la cc^i•tc^i^^. i^ru-

grc^^^^ndc^ d^^ la^ c•^^i>a^ ^^^tc^rin^•c^ ^^ la^ inic^i^ic^rc^^,

^in cau^<ir ^ra^-c^s cia^io^ c^n c^l <•^>>nl^i^in^. I^;^ frc^-

ct^ente c^{^sei•^•^n^ n^n•anj^^s c•cni lc^^ic^nc^^ clc^ ^;r,^n c^^-

tc^n^ión, c{uc^ ^-c^;^^(an ^in rc^^°c^l,^r. c^n I^i Er^i•ic^

8Et'C`R, 1]In^;lnl 51n1OnlEl (iC' (i('<'<llnlll'nl(^. ^';11 ('^IEI-

cins a^^anzaclc^,. l^^ alt^^r<icic"^n inic^rc^^^^^ l^i n^^i^lc^r,i

c^n l^^ i^>ai•tc c•u^ r^^•^^^mciic^nic^ ,i l,^ inn^^ clc' c•c^c•tc^r<^

c^nfc^rm^^ ; l^i^ }^^^jas <i^^l I^xic> altc^r^c<lc^ ,^c•^^Iru^ }^ur

amt^rillc^^^r ^ l,i; ra^n^^^ i^cit• ^c^c^tn•^c^ c•c^n^^^lc^i,i-

mc^n1 ^^.

I.^i ^^^n^il^ili<iacl c^c^ I^^^ ,^^i ic^, i^^ir^^ I^^ «^>sc^c i,c-

^i^» var•i^^ cic^ ^mas ^^s}^c'c^ic^^ ^^ c^ira^. I^:l n,^r,^njc^

^^tclc•c^. ^•c^n su^ ntimcrc^s<as ^,n•i^^cl^^cic^^, c^^ c^l m^i^

^cn^il^lc; Ic ^i^uc^n c^l ^^c^i>>c^lc^, c^l n^an<1^n•in^^ ,y c^l

lin^nnerc^. ^. }^c^r tíllin^u. c^] n^u^^^nj^^ t^^ric^, c^uc^. .il

i^^^rc^cc•i. ^c^ ^i,•c^rc•^^ inuchc^ ^^ I^^ inrnlinicl,^ci. I^;n n^i-

Ill('I't^ti^^^ n^ll'lllliU^ (i(' ^)IC' 21^^1'In, ITI^I'1'1,1(iuti ^^t`

«N'<^^hin^lcm Na^•c^l», lic^n^c^^ c^li^c^r^°^^clc^ I<c c^nfc^r-

mc^clacl. c^c^n 1c^<l^a^ ^ii^ ni;mifc^^i^^c^i^^nc^^ c^;c•,in^c^s^i^.

<^n la c^c^i•(cz^^ c3c I^i ^^,n•ic^cl.^cl <itilcr; i^c^rn c^u^^^1,^-

l^a <ic^t^^ni<ia ^il llc^^,n• ^il i^^^^run. ^i liic^n c^l n^ir^nj^^

a^;rio i^uc^^ic^ c^^i^cr al^ic•,iclc^ clc^ ^^iru^. í^^ic^ c^uc^<1,^

in^l('l]V'O. ^lil lll^inlil'ti111I'^(' ^(lti tilnÍUnl<lti ('V1('I'n^^^,

i>c^rc^ cn c•cm^iic•ionc^^ cic^ 1r<insn^iiiilu ^i Ic^. injc^i•ic^^
c{uc^ sc h<i^;^^n ;c^i>rc^ ^^I.

I,c^^ ninuc^rc^^ci^ ^^^luclic^^ rc^^iliz^itic^^ ^^ur c^l E>rc^-

(^^sc>i• t+,^l^^•c^^11. rc^c•ic^nlc^n^c^^ntc^ f^illc^^•i<ic^, cc^nlinu^i-

cic^^ }^or• ^us c•c^lalic^r^^clc^rr;, I^,^n Ex^i•niiii<]c^ tl^^tc^i•^

min<n• ciu^^ I<i «E»c,ria;i^» c^ c^i i^in^xic^ i^ni• tn^ ^^i-

ru^ filir^^hic^. clel c^uc^ c^^i,ic•n ^•^^ri<c^ fni•m;c^ c^nn

^^fc^c•ius <lifc^rc^ntcs y, sc^l^i•c icxlc^, <]i^tinl^^ ^^irt^lc^n-

c•i^^. L<^ I'uin^^^ m^^i, c^c^i•ri^^nic^ ^^s l,i «i^sc^i•i<isi^ ^A».

c^uVc^^ ^ínlciii^^cs hc^mc^5 <3^^tic•ritc^^; 2^c^rci c^zi^^c^ (an^-

hién la «i>^o>•i^c^i^ !^», c•c^n tm^c sinlc^n^.itc^lu•^í.^ nici^

}^^n•c^<•icl^^. i^c^rc^ <lc^ c^^•c^luc•ic",r^ n^<í^ r^íi^ici^i.

I.^^ «J>^c>>•i,isi^» ^c^ ir,in^n^itc^ }^ui• injc^i•in. c^n 1<c^

vc^^mati t^rcx•c^cic^nic^^ <ic^ <írlx^lc^^ c^nfc^i•n^us, v lt^n^-

hi^n pc^r c^ntrc^c^t•iv,^mi<^nlc^ ci^^ r^úc•c^,. tiu ^c ha cic^-

mc^^lraclu c^uc^ ^c^^^ ir<in^miti<l^i i^c^i• I^i ^c^n^illa• ni

tam^x,cn }wr c^it^^•tu^ in^c^c•ic^^ c•l^tc^^aclnrc^s c^nc^ c^n

vari^^^ c^^^^n^ tlc^ ^ irc^^i^ clc^ I,^^ i^l^^nl<^^ hni•ií^•nl^i^

;c^ c^^^m^^urtan c^c^n^^^ cn•^^^nisnic^^ ^•c^c^inrr^. ,Almc^uc^

dc^ c^tuciius i•c^^•ic^nic^s ^c^ c1c^<luc•<^ c^uc^ la ir.cnsmi-

^ión nc^ ^^uc^clc^ lc^nc^i• Ili,r^ir ^^c^i• Ic^^ in^trtin^c^n(^^,
cic^ i^uci^^ n clc^ c^tilii^•c^. c^c^n^irlc^rt^n^c^^ c•ucnc^ ii^c^t3i<I^i

9
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mtiy prudente la de5infección de las herramien-

tas empleadas ^n cl tratamicnto dc árbole^ en-

fermos.
Si la 5eu^illa no cs portadora del virus tie la en=

fermedaci, hay posibilidad de obtener para la iuul-

tiplicación dc los agrios patrone^ sanos, para in-

jcrtar los de ^•ariedac3es cjulces de las c^ue se ten-

^a la segtn•idad ^le que no est^in contaminadas. Por•

ello, deb^en toniai•se lo^ injet•tos, no ya ^de árbo-

lc^s a^^arentcmc:nte ^anos ,y vigorosos, :^ino de más

de quinc^e años, pai^a tencr la seguridad de c^ue

yliedan lii^res de la enfermedad ya que lo^ árbo-

les jóvenes pue^den estar contaminados y no ma-

nifestar nin^;tín ^íntoma externt^ hasta que hayan

tran^currido ocl^^o o diez años.

H;l síntoma de la «p^o1•ia^i^» en las 1lojas, aun-

^luc^ no presenta la clariclac^ del ataque en la cor-
teza, lc ha permitic^o al cloctor ^rallace ^descuk»•ir

unos urocedimientos para det^^rminar la enfern^e-

dad en naranjo^ apat^entemcnte ^anoe:

l." Del árbc^l c^ue^ se tiene en observaeión s^

toi^^an 10-1? injerto^ y, por el procedimiento lla-

ma{^o de escudo, se a^lican en otros tantos patro-

ne^, quc: janlás se hayan injertado y que no pre-
sentcn ningún ^ín.toma ^os^cchoso. Brotado^ e^l

injerto, sc c^aminan con gt•an cuidado las hojas,

repiticndo la ^>bservación cuantas eeces aparezcan

nucvas hrotacioncs. Si las hojas, ^^articularmentc

las que han alcanrado la mitad de su de^^arrollo,

no manifiestan nin^ún síntoma, tran5cui•1•idas (^-H

sc^manas cje la opet^ación, ptzcde asegurarse que el

naranjo quc se ^^•etende repr•oducir c^stá sano. Es

conve^^ienle repetir el ensayo sohrc^ nuevos pa-

t rone^.

'?." Otru procedit^^ic:nt^> con^i5te en preparar

tinos lote^ de árbolcs de ^iE^ agz•io, dc: pec^t^eño ta-

n^año (5-10 mn^s. de ^di^ímetrol, hien conformados

y c^ue no revelen en la5 hojas ninguna ^nanife^sta-

ción c^ue pudiera em»ascarar el i•esLilTa^do de la

comp^^ol_^ación. En tino r^c ^stos pies se practica.

por cncin^a ^^^^1 peciolo dc una hoja, tu^ corte ho-

rizontal (el taiY^año depender^^í !^el clián^etro c^el

troncol, y a partit^ de su^ extremos y hacia aba,jo

otros dos cortes verticales, de unos 3 ct7is. de

lon^itud ; Itle^^o, con ^;t^an cuidado, sc separa la

}^arte de corteza con la hoja, quc per•manecet^<í

adherida al tr•onco por• su parte inferior v, enti•e

ésta v la madera del pie, ^e introduce un trocito

rectan^,rular de corteza, tomado de una de las r•a-

inillas ^3e1 árhol someticio a reconociiniento, prc-

^^iamentc^ ra5^>ada para quitarlE: la epi^dermis, clc

modo c^ue la zona gei^eratriz dcl paYrón v de la

^^lancha e^^tPn en c^nt<^^cto íntim^; despué^ ^c

hace tana k>uena ligadura ccu^ rafia. Una rel c^uc

ha tenido luga^• la soldadura, conviene de^}^unta^•

el pie, par•a í'avorecer la emisión de nueti^os brotes,

que permitirán eonocer si el át^bol de donde han

de sacar^sc los injert^^^ e^t^ o n^ ata^ado de^ «pso-

i•iasis».

Corlsi^clc^•ada la «}^5oriasis» c^>lllo tlna in.feccic^n

^r•oducida por un ^^ir•us, los mE^dios de defensa

contr^a ^lla deben se^• de caráctet^ pY•eventivo. Lo^

tt^atamie^ntos curativos, c^cepcionalnlcntc, }>ropor-

cionan re^ultados satisfactoi^ios en los primeros

estados de las lesiones de la corteza v ctiando la

enfermedad inva^de í^nicamente ciertas re^iones

de^l árbol. EstoS casos de «vii^osi^ localizada», sl^e-

len ser transitorios y, con c^l ticmpc^, la c^nferme-

dad, a^arentcmente domina^da, ^e eYl irrlcle v ad-

quiere la for•ma de «ti-irosis ^e^n^ralizada».

Con el tratamientc^ mal llamad^^ curati^-<^, la

«p^oriasis» generalmente cede ,y se r^^ducen los

daños, consiguiéndose ^^rolongar la vi^ja clc lo^

árk^oles. Con^istc e^n el r^asUado cLiic^adoa^^ dc la

^^orteza, sepa^•ando lac placas escamosa5 v las ma-

5as ^de ^;or^^a, sin ocasionar cl menor ciaño en rl

cambitu7^. El raspa^do debe alcanzar algo más dc^

la ^^art^ escamosa, }^or ]o ^ue se ail^^liará un^^

centíme^tros alrededor de la lesi^^n. De^pués se

aplicar^í sobre la, heri^das un producao ^^^sinfec-

tante : pasta bor^c^c^]esa (? k^;s. cie sulfat^^ Tie ^^c^-

brc; ^ kgs. de cal viva y 20 litros de a^ual, o t^na

^ciisc^luc^ión al 1 }^o^• 1^^ ^^e ^^^r•man^anat^^ p^^t<í-

S1C0.

('omo cl ras^ado clc la c<^rtc^^ra resulta }^^^li^;ros^^,

va quc ha de l^lacersc con eta^;Fradas }^r^^^^aucio-

nes }^ara no l^^erir ^l camhium, en ]os 1^'.^tadoc

i7nidos se tiene en ensayo un }^roccciimic^nt^^ ql^í-

lni ĉo dado a conocer• por el }>>•ofeso^• Fa^^^c•eit. I+^l

c3e5cor•tezado se sustituye por tuz emba^clul•nad^^

-previa sepa^^ación de las e^scama^ ^oi^ t^n guante

clE^ cuer^o o cepillo cle alaml^re-cie las zona^ e^-

camo^as dc los troncos y ramas, c^^n una solu-

ción al tino ^^or cicnto clcl pr^^ducto comcrcial

DN 75 (diniti•o-o-ciclohe^:yifcnol.l La aplicación

í^e este^ pro^dl^ct^^, muy c^íustic^, se encuentra to=

c^a^^ía en fase expet•imental.

A1 terminar estas líneas t^eiteranlos la necesi-

c^acl de que ^or naranjeros y vi^-^e^r•istas sE^^ a}^liqt^en

las medidas preventi^^as ya indicadas. entre ]a^

que figura, Pn primer lugar, la cui^adosa elección

de los brotes que han de servir ^de injerto, t^^mán-

dolos dc árt^olcs quc no puedan contencr• la infc.^-

c^ión en estarlo latc^nte.
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}^:1 }^um{^r^^ h^^ cl^^ ^<^1i^f,^ccr sus }^r^^C^ias n^^cesi-

<1<^cie^, nias, ^•uan^l^^ ^c^ ^^^^ ^^hligacl^ ^^ utilizar• 1^^^

mcdios ^ru•a <^r,r^^^^^ui^•l^^ c^n c^anticja^3 limitada.

C'Ilf;eYl(^['^l]'^1 llil^l «^l('71^'l(j^l(1 C'('(lTlOtlll('<1» til ^l('1ll21

^^^on <u•r^^^l^^ ^i iu^ ^>lan ^j^^t<^r•min^xl^^: ^^l d^^l m^í-

zim^^ ^^^^r^^^^^^t•han^i^^ni^^. I)^^ ahí ^c^ cic^ri^-an ^l^^s ti-

^>os dc ,icci^ín, s^^^;tín sc^ tratc dc^ }^r<^ducir c^ cl^^

ccrostm^ir. }•^^rmán^i^^sc I^^s res^>ccti^^as uni^iadc^

c^conórnicas ^^^ri^-a<l^^s, d^^ producción <^ dc consu-

rn^; ^^c^r^ c^n a^^ric^tlltura e^ muy f'recu^^^nte c^l

caso dc uni<l^^^ic^^ n^iltas ^^c amhati tcnden^'ia^.

La ^^^ro^lu^•^^i^ín ^1^^,<l^^ ^^l 1nmt^^ c^c^ vista ec^mómi-

c•^>, scgíin ('^^sta^i^^<l,^ ^l ). ^^r>m^^rc^ndc t^;<j^^s 1^^^ pr^^-

c•c^so^ ^^^^c^ in^•rc^n^cntan l^^ aclcc^naci^^^n cjc^ l^>^ }^ic^-
nc^s ^rir^^ ^ali^f^^^•^^i• 1^^; nc^^•^^^iclacl^^^ ht^^nanas: }^E^^•^^

n^^^^^tr^^s <lir^^m^^s ^^u^^. c^n línc^as :;enr^r^^lc^s, ^^s tu^l^^

^i^•t<^ ciuc^ a^•^^r^•^i tm i^i^^n t^ sti c^^n^tun^^. 1„i ^^^p^^-

^•i^.iliza^•iríi^ ^i^^l t r^il,aj^^ }^umana ha 1 raídu ^'on^i-

^^^ cl {3^^ la^ nn.i^^]<i<lcs c^^•^^nbmicas ^^r•i^^ac^^^ti, en-

tc^ndién^3os^^ i^^^r «c^m^n•^^sa^». <^^^u^^lla^ uniclad^^^

<^<^ ^^ru^luc^•i^"^n ^^u^^ 1<^^ han tr^msfc^^•i<]r> lr>^ fact^^-

r^^^ ui•i:;in^^i•ius (1i^^i•ra v ir^^h^^j^>l v^iún c3^^ ^^tr•,i

ín^i^^l^^^ (^•ai^it^il) v. ^^ui• s^i intcrvcnc•i^ín cn ^^1 pr^^-
r•^^^^^ ^^^'^x^u^•i i^^u, ^u^rc•ihan tiina relri}^u^•i^^^n.

NORMAS SOBRE [ONS -
TRU(CIONES RURALES

Pcr

c^arrit^z^^^^ L^^r^^^i^t°^ ^rr^^i^^^

Ingeniero agrónomo

cult^^t^ em^^i•esari^i» h^^ <Ic^ ^^unu^•^^^• ^^ruf^u^^l^^iu^^r^-

te st^ ne^o^^io. }^uc^s n^> io^1^^ crm^itit^^ c^n E^r^^clu^•ii•.

^ino, lo qu^^ cs >»á^ in^}^ui't<int^^, ^^n cl^^^ir ^^l n^^^-

mento oj^^^rttu^^^ v ^ici^^^^u^^^li^ }^^^r<i ^l,ii• ^t^li^ia ,^

su^ produ^•to^.

La empre,a ^^^rí^•^^I^i <^i;E^un^^. ^^ue^^, <l^^ ^^^^^^ii^^-

le^ con^tittúd^^s ^^n I>i•in^^^i• lu^,r^u• ^x^r ^^I ^•,^^^ii^^l 1^^-

^•ritr^t•ial Itierra. ^ncj^^ra^ d^^ ^^^u•á^•t^^i• ^^^^rni<^n^^i^lr^.

construcci^mes ^^ ^^lan(<^^•irmc^sl, <i,í ^•^^mu ^^1 c^^^^>iial

de csl;]otación fm^hili<^i•i^i, ^•^i^>it^^l ^•ir^•iil,^nt^^l ^^,

de] manc^jr^ ^^p^^rttinr^ ^lc^ tcxl^^• ^^ll^^s. ^•^^n^^^^uir.^i ^^i

finalida^l lucrali^-a. Vamos u^x•^i^^^^i•n^^^ ^lr^ I^i^

construcci^>nc, ^i:;i•í^•^^la^ : ^^<lifi^•,i<^i^^i^^^s, r•^^i•r^^-

^nic^ntos, caminr^^ }^ ^^ir,^s ^il^^r^is ^^r^i>>^^ ah^i^tc^•i-

micnto c3^^ a^t^^^. ^an^^^^mi^^nt^,s, ^^^l^^rc^^lr^ru^. ^^1^•^^-

tera. et.. ruYas ftu^ci^^nc^^ ^^n ^•u^iniu ,i ^^Ic^n^^^nt^^^

quE^ c^nctu•rcn ^i l^^ ^^r^xju^•^•i^ín ^^^i,ín rr^^irc^^^nt^^-

dos po^• l^i ^>r^^l^^^•ci^ín ^lc ^i^^r^un^is. ,n^in^,^l^^,, ^•^^-

tiP('}lF1S V 711^1tC1'lílti })1'llllíl^, ^I^I ('r)IIIU ^)(lY Ull^l (jl^-

trihución r^ci<^n<^l. yu^^ ^x^^•mii<^ t;n^i c^^•un^^iuí.^ ci^^

man^^ c^c ^^hra. C^^m^i E^u^^<l^^ vc^r^^^ ^uai•^i^^n ^r,^n

sc^nc^^•ianza con ^^l n^^r^l^ili^ii•iu mc^<•<íni^•^^, ^^ti^^ ^•u^^^l-

yli^^^i al trah<^j^^ cirl h^^ml,r^^. P^^rri ^^» ^i n^^ ^^^n

pr^x^ucti^^^^s v^^st^^ ^í iir^i^^^ tin,i iiii^^ui•i^in^•i,i

Ahura hi^^n, l^i ,i:;i•i^•iiltura ticne iatiil^ic^n <•_i- ^^r^^nclE^.

r^íct^^i• <ic^ c^n^^^r^^^<i. va ^^^^^^ s^in lani<lti<^^^s ^^c•^>n^í-

n^ica^ ci^^ ^>r<xlti^•^^i^"^n ^^^i^^ ii^^^i^^n ^^ ^•^>ns^^^iiir• l^i

i^ná^in^^i r^^1i•il^ur•i^^^ri o lx^ncfi^•i^^. sc^;íin cl E>i•inci-
i'^ru.i^^.au i^:c^^ti•cí:,ii^^.^ ni^, t^ti:^ ^!i^:.ic^i;.^

^^i^^ d^^ la ^^^•^^n^^nií^i lu^•rati^-a. atm^^ue cl «a^ri- iTna ^-c•r, c^tic h^^n si^^^^ ^inaliz^^^l<^^ la^ ftin^^iuii^^^

1 ^ I l,1'rriuru's rJr I rvr rr r'r nrrrVirirrrr, \I^nli'irl 1

c^c•onónli^^as dc^ la^ c^^nsU•u^•^^•i^m^^^ a^rí^•^^I^^,, ^^^ ^lr^-
ciu<•^^^ ^^uc^ ^^m in^^^^r^i^,nc^^ n^^^•^^^^^i•i^^s ^^n I,i ^^x^^lnl,i-

O
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ci^ín, si liien el a^i•icult^^i• ntin^•^^ clehe olvidar ^lue

^^^n capit^ile; ir>>}^ru^luctiv^^^, }>^^i• lc^ ctzal ha de m^^-

dit^^r y enjnici^n• ^i 1^^ ol^ra }^ruyec•tada es c^e e^•i-

dente ^ilili^ta^l• }^ur^lue sti^•c<lc^ en inuch^» cas^^^

c^ue cun^t i t u^^e lma pe^ada c^^r^a en ^ i^•tud de lo^

^a^t^^^ anu^^le^ ^}ue ^^c•^l^i^>n^i y a vece^ ^e des^•^i-

l^^rir^^i. )^u^^ n^^ ^•^mse^uirs^^ tm^^ )^lent^ v <^^^7^tin^i^^cia

llt ltl'1.^1('IOn.

I^',^tc^ t^^n^l^i^^n ju^tific•a l^ui^ ^}i_ic^ en la ^^^^l^^r^^^•i^^^n

<le al^iin^,^ }ir^'<li^r hav c}uc^ <^e^^^•uniar cierta^ ine-

j^^ras. r^^^ n^^^^es,u•i^^;. en la^ ea}^l^^laciones n^enc•i^^-

n^^d^is, ^- cn ^^iya c•^^nstrucci^ín l^^ld^^ i^^fiuir una

^•i^i^ín ^^^•un^iini^•a ^^clt^i^'^^ca^l^^ ^lel fut^u•^^ ^^ ^ina <•^i-

}>>•ich^,sa <icier•n^in^^c•i<ín cle ^li c3ueñ^^.

f^',ntre l^_i^ ^a51^^^ anuales cle l^i^ c^^n^iruc•ci^^ne^

ti^ura• en )^^•in^et• lu^^^ai•. el inler^, li^^eran^enie st^-

}^eri^^r ,^l li}^^^ <ie 1^^^ in^-er^i^^nes en tic^rra^. }wr
l^^ <lue ^e ^i^l^nit^^ ^in }>run^e^li^^ c)e ^in -t }x^i• lOfl.

'vI^^ h^^^• ^}u e^^l^^i^i^u• lus ^^^^t^^^ ^le entrt^niinien-
f^^ y c•^^n^^^i ^-,^<•i^ín, ^}ue ^^scilan <3esde 0.^30 has-

1^^ un '? }x^i• 1OO, ^icn^^l^^ é^ta iin^^ de las ^}^a1^ti-
^I^^s ^}ue n^en^^, ^e ^tehen iuen^^s}>reriai•. ^-a c{ue l^>s

e<liíic•io; en 1>uen estad^^ rie c^msei•^-ación dtn•t^n

n^,í^ ^^. }i^^i• i,^n^^^. ^lueclt^ retin^•i<^<^ l^^ ,im^^riiza^•i^ín

_3e l^s rni^n^^^s. I^]I ,e^in•<i ^•^nil ra in^^endio^ está in-
^jicadc> sie^n}^re, ^r;cil^^ncl^> la^ }ii^imas enit•e l,(i;"i
^ 4,4^ ^>or 1.0OO ^•, hor íilt i»>u, l,i^ amc^rt^r^^ciuncs.

N,1 profe^^>> l.aur (11 a^°onsej^^ }^ar^^ dc^te^•min^n•

lns cuot^^5 c^e ^ui^orti2ación, di^^ic7ir eL ^mporte de
]a obi•a }^^^r el níin^er^^ }^r^^i^ahl^^ cle añ^^^, n^^ h^i-
ciend^> inl^^i•t•c^nir cn c^^t<^s c^^lc•ul^^^ l^^s f^í^•n^lil^is
clel intt^^rés ^•un^}>iie^to. i^.',tu ^^l>rcjce•c. ^e^;uru>>ente.

al c•ritcri^^ ^3e ^}ue las amurtiza^•i^mc^^ ^-an <i I^^, fon-
cios de rese^•^•^l inn^^^^: iliz^icl^^^• }^eru nc^s^^i r^^^ crer-

^no^ que t^in^hién }>ue^lc'n a^•un^ularse en lina
<<cuenta de al^ui•rc^ a la ^'i^1^i» c}ue cle^^en^;^^ ^^n l^i
^^ctualidad un '? ^^ur lO0. I'ar<^ ttn^l inayoi• }^re^•i-
sión en lc^s c^íl^•nl^^s, ^e han ^#et}ti^i^d^^ las cu^^tas dc^

^^mortizaci^ín, t^^nic:ndo en ^•u^^nta el interé^ men-
c•ionad^. hahiénclose ^^on^e;;uiclo l^^s result^icl^^^ si-
^>uientcs:

Par^^ cliez añ^^^, 9.20 en lti^ar <lcl 10 t^r^i• 70(1.

Para ^ einti^•incc^ aii^>s, 3,?O en ]t^:;<^r del 4
x^r 700} .

Yara lreint^^ y^^inc^^ <li^^^^, ? en lu^<^r dcl 3
}^o^• 10^.

ili «I^:^^^n^^nii^^ rtn^nl^^». .,. ^^^liti^^n. I^rrn^^ 11!ia^i.



A(i K1 C;ULTUHA

I'ara cincuent^) añuti, l,'^(J cn lu^ar <lc^l 2^>ur 1OU

I'ara setenta añít5, (1,70 en lugar d^^l ],43 por 1OO.

1'ítra cien añt^s, O,2t"^ c^^n lugar del l J^oi• 10O.
I^;n r^^sí)men, lt^^ gastos anu^lc^^ ^1m :

'TANTO POft CIENTO DEL ^'ALOR

CONt;FPTOti Míniuw 11$^iuiu
Promedios

usuule9

Intereçe^ .................. 4,00 4.00 4,00
Con^ervación . . . . . . . . . . . . . . 0.30 ^^^ '1,00 1,00
Segnrns ...................^^ U,?0 0,45 0.35
Amortizacion^^ . . . . . . . . . . . . . 0-'?5 :^.0(1 7.00

i

l'ulnlrns[us ^nt^in(^-.r-...... 4,75 I 9,45 G.35

Para el conjuntt^ <le ]as construccit»^es rurale^

<lt^ una ^^kplotaci<^^n, ^^uede admitirsc^ c{ue el pro-

medit^ del Fi al ^^xn' 100 del ^^alor dc^ la ulejora

sc ap)•o^ima con mucho a la 1•ealitlacl v si la ohr^^

^^roycctada tienc t)na t^tilidaci suj^crit^r al total dí^

]c^s ^,rastos anualt^^, la ^^^ejoi^a ^e^rá en principiu

acon^c jable, Si ní> hay otr•as razones c^ue pesen en
^cntitlt^ contrario.

^n efecto, ^i c^l a^;^)•icultt^r nt> disptme de n^unc-

rario sobrante, cleherí'i abstenerse de tocar e1 ca-

j>ital cle e^plotación, pa1•a constl^uir nueva^ edifi-

cat^it,nes, porc^ue^ la cxplotaciÓn al quc^dar oY^li^a-

cia ^ desenvolvcr•5c en precario, disil^irluitá su

re^ndimientu y, c^n c^tos casos, del>er^i limitar5c
íi tm n^ínimtlm clt^ ctlnst)•^tecione^, ejecutando ^s-

calonaclatllentt' t'1 ^>rt^grama fijac3o ^^ara ^-a)•ií^s
í)ño^.

F.n c^)anto a lí) íinancia^ión <l^^ l^)s t^hras 1^^n<^ríí

quc^ recurrir al crédilo e^tatal 0 7lrivadt^ y el a^^ i-
cultt)r tiene t^ut^ ^^t^r si pt)F^dc respontlt^r a las
t)l^^ligacit^ne^ quc contr^iiga, v 7^ar^^ dc)no^t1•ar c^l
t^^í^ast^ már^c^n ct^n t{t1t^ trabaja la «inc^ust)•ia ^^:,^)•í-
<•í)1<)» ít c^^ntinuac^itín se^ ekpc^nt^n 1t1^ re^t)ltadí^^
uhtc'riidt^^ p^^• c^l in^reniero agrtín^^mt^ Si•. Paz^^s
(xil (J. M.) (ll, c^n t)n cstudií^ rcalizaclo ^>ara ^^i-
vc^r•s^)^ ^^xplotaci^^nt^5 dc la rcgitín í)ndaluza-tx•ci-
<lt^ntal.

^ V^'LO"I'4s^.1O^F:^

Vivienda y
dependen-

Has.
Pesetos

por

i
dárgenes

disponi-
el

cias
Ptas.

_

Ha.
bles

Ptas.
^nier

Re^adío muv inten^ivo. . . 1,35^ G7.620 50.089 3.II94 5,?(,
Re^edín mPnoa intPnvivr^ , t,UO ^^ 101.400 25.350 7.009 6,') I

Secann:
^.t'.fPA^P9 8110 V VP7,.. . . . . . 15,00 89,400 5.960 1.750 1,95
Ce^rr•aleq nl tPrri^.. . . . . . . 24,00 9?.99(I 4.08Y I.0_t^ ^ 7,U5

fll ('ungr<^^^s .A'a^^i^sn;il ^Ic Ink^^nit^t^ía At;ruiisíinica. Anl^^-
)ir^^}^i^<•tn ^I^^ ^u^nt^nr•ia ^s^lus^ ('^sn^tru^^^i^ín. fI'ulslic•a^•i^íii 1^.1

N^^rtmiAS ^° u^x)^x°r);)t^)^:5

El ^rohlcmí) <l^^ I^) ctmstrut^<^i^ín, t^n ^rn^^r^)L ^^)ir-

da í^^ra^-adt^ c^tm ^^1 í)lto t^íi^tr <lc^ c^.lt'cuciú)1. n)u

tit-ado por la cart^stít) cic ]t^^ mt'ílit^, <it' tran;E^<ti•tí^.

por la elc^^acitín <3r la n^anu ílí^ t^hri) (,i^la)•itis,

carga^ socialt^^l r^)ur las c3itií^^ilt<)cl^^^ ^^c' lí^^r))•
<^l^,runo^ matcrialí^^ ^>rc^ci^us, lii ^^ní^ ,1í^í))^rí^^) (<1n)-

hién alzas c^^n ^n íttlc^ui^ici^")n, 2>i))• In cu<>I c^^^lx^ )1)^^

dit^)r .ltiiciosa^)^c^ntc^ cl a^=rict111i^r ,)ntt^s tl^' lí)nza)•-

sc a lc^-antar <^t^ nuí^^•í^ ti^ ^in)ull.ínt^ílmt^nlr ttl^l,i^

las cc^ific^^c•ií^nt^^ «nt^ct^^^n•ias» íi :n c^^^^lu1,i^•it^)^1,

sic^ncit^ de act^n^t'.líi)• lt) ulilizari^"^n tlt^ uhri)^ lt^n^Eit^-

ralc^s, a5í c°t^mí^ ^•t^n^t)•t)c•c•it^r^^^^ t^uí^ ^^t^)^)nilítn a;;r,)))^-

darse con f^í^•il aclí)E^ta^i^>n. ^^^1mt^ }^nt^tic^ s))t•í^tlt^i^.

E>t^r ejr^tnplí^, ítni It^^ ^•í^l)c)lizi^^ ílt' t•ar^íclt^)• ^^rt^^^i-

siun^l, cu^^i) lí^.ji)íitt íi ^^n

tiO^)I'C' L111 IllUl'U 11111t'tiíl'O.

i^^)i^i ^^uí^tlt^ ^j^^;^^•i)n^ii)^

(^.)^tre ]t>^ p) in^^iJ^it^, dr^ t^,^r^ít^l^^r t^ct^i)í"^n1ic•u t^ut^

clt^lx^n cstt^r ^>rí^:^^^n1t^^ ^tl j^rt^^}^t^t•1^)r l,i^ t^ttt^sl)•ut•-

c^itlneti ^•nr^llt^:^, íi^ur^ c^n ^)ri)n^^r 1c^)^)nintl una Ex^r-

ft't•ta ^a<la^>tí)1)iliíl^)ti i) la finí)litl^)^j ^^ut^ ^^^ ^1rt^it^ntli^.

tt'nicnc3í^ sií^m^^rí^ t^n ruc^)^1,) lí^s ^^,)ri,)n1t^^ <^uí^ ,tí^un-

^t'.)t^n cl c^lim^^ <it' la lí^calic^í)tj ^^ t^l í^)n^^l^^zt^mií^ni^^

c^t^ ^lqtaélla^, ^^ c^n tu<3u lti^ c^^st^; sc^ l^i) c1r ^^rt)í^tir^ii^

lí)s t^^^modi<3a^ )nínim^t^ t^l^c^ c^zi^í^ c^l ^^t^)•,í^n,)1 t^ut^

hí^v^^ <le utilizarla^, í^ l^it'n h^u^ tlt^ Ilt^^•a)• la^ <jinlt^n

^it>nE^s ^_^)•c^^^ista^, t^))t^ 2^r)•mil^)1^ f^)t•ilicia^i í^n 1i1^

mí^^^imi^^nlt^^ c3^^1 ^an^t<3t^. ^in <lt^sc^ui<ja^• n^)ní•,) tlt^-

tallc^s tan im^>t^r•1,n^tt^^ c•í^n^tt lí) tlí^l)itla il^m^i))íit^it^ln.
c' sistc)Z^^) tlc ^^^^n1il^lciíín ^xlt^}^l,^tlu ^^ ^u^ s^int^,)-
1111C't110 ^)I'^l('t]('O ^' ('fl('^l'/,. ^''<ll'<l ('(llltil'^llll' illl,'I ('tlll^-

t)•u^°cidn c't•t^n^Sn)it^^unt'ntí^ ^^<^nl,ijns,), l^i) ^lí^ t^^liii^

^,t^nstx^a ^1í^ 1i)1 n^r^í^^^, ^^u^^ ^n niilirít:^itín ^^t>^1t^rit,)^

,ti



A G H 1 C U L'1' U K A

r^^^ullc^ lu n^ás hráctica pc^^ihle, a fin cie c^l^tene^i^

ctm ello tin^^ c^c<momía dc trah^ljo y nlano dc ohra,

tanto m^í^ ^^^^rc'ci^^hlc^ ctianto má^ impor•tancia ten-

;;a la c^í^lc^tacit^m a^;rícola dc quc se tratc : c5 16-

;;ico pc^n^ar cn la ^^roaimicla<1 clc altnacene, y he-

nilc^ cctn rc^lacicín al ^^lnac^ti cic^ rc^nta y de ti^ahajc^.

^^c^r cjc:n^^>lc^.

Lcn f^^ctt,rc'^ c^uc detc^rminan cl co^tc clc^ tcxla

cnnslruccit"^n oscilan cntrc lín^itc^ muv an^2^lic^s y.

^^ara c^fcctuar tm cstudio sintétict^ dc los iui^mos,

^^^^n a a:,'^ru}r<u•sc^ ac^uellos c^ue^ :;uarden cntre ^í

cic^rta se^mc^j^mr^^, resultando la sigtúente clc^ccim-

^x^sicicín :

1

De ad^^aisicibn forzosa.

Materiales...... ^OI^tenidos en la propia e^plo-
tsci^n o en la localidad con
facilidad.l'.(ISTF... ^

I Atano de ulira y^ (:ontratada ^ aealariada.
transportee...

Í Del pmpio a^ricnlt^^r.

lle ac^tri ^e <^c^cluce que. ^e^ím scan ]as cliv^^r^a^

circunstancia^ c^ue puedeil ^^re^entai•se, cn iílti-

^n<^ términt^ c^l ct»tc^ siemprc^ ^crá funcion cíc lc^^

clementc^. clc^ c^ue disponga el labraclor. re^ultan-

c^o a ^^eces una economía cn la rjecucion que a^uc-
c3e llcg^ai^ al ^>0 íx>t• 100 dcl imí^t^rtc^ c^ttc fi^tn^a c^n cl

}^resti^^ucstc^. Sc^ cc^rn^rcncif^, pot• lo ^licho, c7uc c^tc^

lí^nite ^c encucntra cuan<^c^ el a^;ricttltor cjis}x^nc^
clc matc^ri^^lc^^ í^rolimos (tY^acic^ra. ^^iedra. ticrra

para tal^ial, c^tc.l, c7ue ^^ucdc ir ,^cumlanclc^ lcn-

tamente-^in <lescuidat• sti c^^í^lc^tación a^t•ícc^l^^

con medi^^ }^ropio^ y quc cn la cjecución ^^ropia-

nicnte dich^^ tra}^ajen él y^us familiarc^^ ccm^t^

^^eon^^^ ayuclante^ de all^añilc^ría. No obst^^ntc. 1<^
1>resenci<t c3cl a^;ricultor c^n tc^d^ts las ol>r^i^ c^uc

constrtiya, c^li^ninando a] contr^^tista. tienc^ ct^mc^
consecuc^nci^t un al^aratamic^ntct cie la^ misn^a^.

cuyos lírnitc^s c^scilan dcl 70 al '? i 2^ot^ 100.

Un ítltin^^o ^^^unto a consic^E^r^^r c^, lo qltc: ^c ^>ucc^c^

denominar 1<^ acción tutelar clcl F+atado. F;n c^to^

tíltimos ai5c^s la constrt^ccic^n a^^•ícc^la ,y incjc^r^ts

^^crmancnlc^ han tcnido act^:;ici^^ cn la Lc^^ c3c^ ('n-

lc^nizaciunc^ ^clc Intel•é^ l.ctc^tl, c^uc^ }^rt^tila ayucl^^

lécnica ^ratttita y^^u^ilic^s c^cc^ncímicos clc un t^^n-

to por cientc^, del presu^^uc^tt^ <iprol^adt^. F;^lc^^

autiilio^ tic^n^^n el caráct^r <jc reinte^ral^lc^s. ^ir^

deven^ar intereses v a<lc^^^ctl^^<^r cn un í^lazc^ nt^r-

inal de dicz atios. T^mbién hav ,uh^-cnciunc^^ ^cirl

Estacío, a tra^^és del Screiciu N<^cional del Tri^;u,

}^ara fomc^ntat• la const^•uccic^^n ^le esterc<^lerc>^ y

cuya cuantía ^^uecle lle^ar ha^ta el -^0 ^^c^r 100 de

su }^rc^upuc^to, lo quc r^^tlucc notablcn^^c^nt<^ el

coste dc la c^h^•a. Por oU•a ^^at•t^^. cl h'.stadt^ tienc

nlontado cl ^cr^-icio de (^r^ciitc^ ^^rícola, c^u<^ hacc^

^réstamo^ a l^^s agricultc>res ctm intcrés rc^juci-

do y}^ara <ievolver en plazt^ lar^;o, condicicín cun-

ti^c:nientc en la financiacicín c^c^ las con^1 ruccic^nc^s

c`^^rT,P1C0^7^.

Con1o resumcn de It> c^z}^uc^stc^, los ^>t•inci}^ius

c^tte han <le rc^^it•, tantc^ ^^n la rc^tlacción <j^^ un }^rt^-

yecto de ctmstru^cionc^^ rur^tles, como en la c^je-

cución dc^ l^^ c^hra, a continuacicín se c^^}^^t^nc^ :

l." Iniciacicín a ha^c^ clc^ c^ht•as tem^^c^ralc^s c^
^)I'Oti'lti]On^llcti.

^" Realizacic^n de cttn^l ruccione^ prc^:;resi^-a^
u crecederas.

3." Dc^lin^itación de lti^arc^, a^a^•a futur^a^ am=
^^liacic^nc^ y c^tcn^o e^}rlcic^ para c]
patio, corralc^^, ejidos v accc^o^.

dc^^ah<^;;c^ tjc

4." H;ciificacioncs aprt^}^iac^as a stts finc^.
,^." ^1á^in^c^ acierto ^^1 prcwc^cta^• }^lant,», ^^

cle q>rie qucde faciliYaclo su u^o ^xrnteric^r.
fit^

^^." Plr^na titilización cje los e^pacio^ cnhi^^rtcs.
7." Ia;cc^ncmúa cn la cjf^cuciÓn

cuado dc n^atct•iales localc^ti.
y cm}^lc^t^ acic^-

8.° Redttcción cicl cc^ac^ í^cu• la acti^'a ir^tc^t•^^c^n-^
c^icín dcl ]ahra^c3rn^.

9.^' a^^^rc^^-echat^ la a^•u^j^t tE^cnica ^- atixilic^s c^ct^-
nÓinicc^^ c^uc^ facilita cl Esta<lc^.

10. [Ttiliciad ccc^nómica <jc^ 1<^ mcjc^ra í>rc^^^c^c-
t ^ida.

17. '['cnc^^• prc^^^-ista 1^^ financiación dc la^ c^l^r^i^.
l`?. No c^istraer al ca}^ital c^c^ explotación ^3e

^il fllllclOt1 t)^lt'Cl cOI7St1'LllT' nll('V'^ti (C]]^IC^I('1On('^.

t^



EI alto vacío y la congelación
rápida, aplicados a la conserva-

ción del jugo de naranja
POR

7^ l<,;^„^^r. ,i^^^;^^ _^.1,,,
Ingeniero agróncmo

I:al^^ríu ^1^^ i•clrar^nr^^s d^^ .iu;;u ili^ naran.ja.

1^,1 ju^;^^ clc^^ naranj^^ c^, uno cic l^^ti ju^,^^s ci^^ fru-

1^^^ ctiva ^^^1al^iliz^ici^"m ^>rescnt^i may^^rc^; cii^'i-

cu]tadc^^. ^u ^^^^^c^ci^il ^•^m^^^osiciún ^^^iímica lc^ l^ace

^>^u•ticul,^rn^^^nle ^cn^il,l^^ a ciivcr.^as alte^rac•i^,nF^^

(jLlII111C^1^, ^)IOC^Lllllll('^1.^ ^' t'll'l.llll<i11C^1S.

.^ fin ^lc lu^;rar ^^u^^ ruil;er^-c el may-<^i ^^^u^eci-

^io ^>osil_>]^^ ^•un cl ju,.;^^ rcc•ién catraí^lu ^3c1 frutu,

se tztilizat^, u sc han nlilizado c^n m^í^ o inc^nos

é^ilo, divc^ts<^5 fécni^•as, ^^ntrc 1^^^ quc citar^^Tn^^^:

!^^ aclici^ín ^lc ^mtif^^i•^n^^ntos, principalmcnlc an-

híc3rido suf^iruso ^^ <íc•i^l^^ hen•r,oieo; ^istc^z^^t lla^-

zka, has^^<a^^ cn ]a ^^^•^•i^ín oli^oclin<ín^i^•a clc^ lu; n^c-

'alc^^ n^^hl^^^; ^^^^ng^c,l^^^ i^"^n urdin^^i•i^^ ^]el .ju^^^ n^^-

1^n^^ll ;^^^mc^^nl raci^ín ^^u^• c^l ^•alu7 ; concent^•ric•ión

^x^r cl frí^^; clc^sai^^^^a^•i^í^^ ^^ ^>a^l^^tu ización rá^^icia

v.Íu^^^ dc nar^^nja ^^n ^^ul^-^^. T^xl^^s ^^Il^^s ^n^x]ifican

la5 caraclc^rí^tica^ ^i^^l j^a^o fr^5c^^ v s^ hicn han
r^^^^r^^^cr^^t^xln im^^x^itanlc^s adc^lanlu^ cn ^^t•^l^^n al

^^ruhlc^m<i ^i^^ ^u c^^t^ihili•r.ticicín. nn ln r^^;u^^l^-c^n

^^^^i' c^m^^^lt^1u.

t^',] ^^rin^^^r ^^r^^c^^^iii>>i^^»±^^ ^3^^ lu^ ^•ilaciu,. ^^^ l^a
^i^^^li^^^i^ln ii^ii^^}^^^ ^^n ^^I ^,^i^^^^i^^. v 1^xl^i^^ía c^n ^^l 1>r^^-

\.pr^^lu ^Ir In^ ^^^:^piira^liir^^. i^n^^ nr• d^^w^rih^^n ^•n i•I IrVn.

sc^nfe ^c ulilii^i. l^;n li^;;l^i^^^i•r<^ v 1^'r^incia c^^iti^c^
l^n n^ercac^^, ^i^^ ^^^>>lstim^^ <l^^ ju^^^, ^^i11'ita^lus ^i^í

^^ui>>^^ tamhi^^i^^ lu hu}>^^ c^>> I^^ l^Ie^n^^t^i^i cle autc^^
^1^^ 1<^ :;ue^rr^^. ^u ^^E^nta.j^i r^^si^i^^ c^n l,i ^c^n^^ill^^i ^1^^
I<i r>r^^^^^^r^^ciúr^ v ri1^^a^^^^lu ^^n lr^i•i•il^^,,. Il^^ ^1^^^•,^í-
cl^^ n^u^^hu ^^. ^i ^^u ha cj^^^^iErirc^ci^3^^ ^u us^^. sc ^l^^l,^^
pr^^l^^l^lemc^nlc^ ^i lii^ ^^^^i•f^^^^ci^,n^^n>j^^n1o, <1^^ I,i
^n^^<^^^rn^i c]c^stilfit^^^^i^n.

H^th^^ al^tín tic^m}>^^ ^^n ^^n^^ ^^l ^i^l^^n^^^ A^l^ilzl.,i
p<^rec^áa quc il^^i <i rt^^^^,lu^•i^^n^u• 1<i 1é^•ni^^a, l^^^r^>
c^>n ^^l tien^^^^^ lus i•c^snli^i^3^^s n^^ ^•^^n(ii m^n•^^n I^^,

^^i•inicro, 1^r^^nú^lic^^;. l^:^n I^;,^>^^fia h^^^^ lu^^^ tii•n^^i

^^u^^ ^x^st^c ^u^^^^ inslal^^^^i^^in ^l<^ cslc tiF^^^.

Otr^> intE^nt^^ fn^^ Il^^^^^xl^r ^i c<^lx^ cn l^.'^1^uios

lTni^iu^ cn 1'):^1. [^',l ^^r^^^•^^climicnt^^ ^^un^i^tí,^ ^^r^

^•^m^^^l^ir c^l jti;;u n^iinr^^l, ^i^^ruvcch^^n^j^^ l^^s in^-

tal<^ci<^ne5 i^r•i^urífi^•.^^ ^^^^ l.is fál^r•ic^^^ ^1^^ hicl^^. ^^u^^

<l^^ ^^^la r11an^^r,i E>c^nsahan c^>>>>J^cn^a^• l^i n^^^n^n^ ^I^^-

n^an<3<i ^^uc ^^n in^-irr^^n ^^^ hac^^ <lc c^stc ^»•u^lu^^1^^.

I+,I cl^^^<•^^nix•inii^^nt^^ ^^^,1 ^^^i}x^l d^^ 1^^^ c^nrini<i^ ^^

^lc^ l^i^ ^^cnt^lj^i^ ^lc^ l^i c^^n^c^laci^ín r^í^^i<3<i. ^^un1 i•i-

l^tiv^^, t^? fr^^<•^i^^^ ^I^^I si^l^^in<i. v,^ ^^u<^ ^^l ju,^u I^^^I^^-

^lu ^l^^s<i^^r^^ll,il^<i ^lur^ml^^ ^^I ^^It>>^^^•^^t^tij^^ ^^^tis1^,. 1^in

^^^^r^iri^^s ^^^i^^ ^^n n^i<l^i. c^s^•^^^^i^^ c^l c^^l^,r. r^^rurri,il^^i

^ii ^^r^ic^^dE^n^•i^^ <il ^^rc^^^i^^•ir^^^ ^^l ^l^^^hi^^l^^.

I^^I ju^^o <ic^ nar^^nja. ^•^^n^•cnlra^j^i ^x^r ^^I ^•,^lui

c^^n lula ^;r^lclu^^^•i^>n dc^ (;^> ^ra^l^^^ I3i•i^, c^^^tii^^;il^^n-

t^^. ,l :3^; ^rti^lu^ l^^tunc^. ^•^^nstitti^^c^ nn ^^r<xlu^^t^^
c^n mcrc•acju E^^^^^^^i^^. <^uc^ l^^ a^^li^^^i ^^ l,i ^^r^^^r^r,i-^
c•i^ín cir n^^r^^nj,r^lt^^ y lx^l^icl^^^. l,os m^x1^^i•n^^^ c^^^iii-
p^^^ ci^^ concc^ntr^i<•i^ín ^^^n niuy ^x^^•f^^^•1^^^ ^^ ^•t^ali-
zan la ^^pcra^^i^^n ^^» fu^^ni^^ ^^^^ntinlia e^i tc^inl>^^rt^-
1t^r^^ nitiy lrijt^. ,i ^^c^^^^r <l^^ 1^^ <^ual ^^l ju:;^^ r^^<•^^ns-
truí^i^^ difi^^r^^ n^^íal>l^^n^c^ntc^ cj^^^l r^^^•ic^n ^^xlraí^^^^.
I^a ,ili>>a^•en^ij^^ <lrl c•^^n^^^^nlrt^^jr^ ^1^^1u^ h,i^•^^i•^^^ <^n
c<ín^^^ra fri:;^^rífi^•a.

'.^:1 fun^l^^m^^nl^^ dc^ I^^ ^^un^•^^ntr,i^•i^"m ^^nr ^ „n^^^^^-



l.tcil,n 1'nn:i;t^^ ^^n ^^u^^. ,tl hel^tr^^^ ^^l ju^.;^l^ n^tt^u•al,

^^' ^^rlxiul•^^n ^Irin^^^r^tt^i^^n^t^ ct•i;i,tl^^^ clc^ hi^^lu I^ue.

,Il sl^^^arar^l^ 1^^'I rc^stu, ^•I^n altsi!i^^ ^lc una F^r^^n^a

tl ^ll(^I'(>-('S11'(1('lUl' 1'('llll'll^tl^;l), l^,lll ^)1'l^r;('ll ;l Uil

I^un^^l^i^lt•a<iu ^1^^ }x^l_'^t ^lui^^n^•itt ^^ n^u^^ in^':(^t}ile.

I;li^^ h^t <l^^ 1•unsl^t•^^^^r^^^ ^t muti' Ir^j^l lct>>E^^^ralura,

^^ Ex^,^^r cil^ I1, ^•u^tl. }^i^'rll^^ dnt ^tnt^^ c^l aln^^,^^•c^najc,

^^l:;^tn<^^ ^i^' ^u^ cualicl,lc]<^s clrl ju^l^ 1'rc^s<•li. t?n^^

c^t1^^^t•c^sa ^^^El^niul^t utilir^t ^^i ^istc^u^^l.

I,^t }^a;t^^iu^iza<•iún cl^^l ju^^u <lc^ naranja ^^^ ^^n^-

^^l^^ú ^^I^r I^t•im^^r<^ ^•^^z ^^n I^;,ta<ll,, IJniclu, ^^n l',)]l

^- l^i ^^ast^^ttriza^•i1Sn r.iE^ili^l c^n 1'.)'?O. l^:n 7^)'?'? ^E^

I^n^^t^'lí 1<^ u}>c^racilín cll^ <lt^^^lir^^<ir ^^1 jit^ll ^tnt^^^ cl^^

c^nlalarl^^. llur^tnic^ l^^ 1^^n^^xlr<ill^l l^):31-.3?, ^^^ ^^Ilm-

l^in^tron cl^n élilu ^tml>us ^^ri»1•i^^ius ^^tnt^^ l^t mc-

•lllt• r•alicla<I <Ic^l ^Ir1^lluciu, c^^ta tí'c•ni^•^1 ^t^ c^titi^^ndE'

r^í^^illatl^cnlc^ ha^1a ^tl^•^tnzar c^l ^>l^ntl^ <•ulminantE^

t^ri 1')^^i, c^n ^^l ^•tt<tl ^^Ilt•i^^ainét•il•^t }>r<xluch la casi

tutali^i^tcl ^l^'I ju;;l^ n^llur,tl Ixir c^^tc' ^^t•oc^^<iin^ic^n-

tl,. In<^ucl^^l^ll^n;l^nt^^ ^^^ li;t claljn t^n ^^^ran p^t;^l. Ix^ru

I^G uhj^^ti^^u I1^<l^t^^í^t n^^ ;c^ 1^,1 c•^^nsl^^rt^icl^^ h:^t^^

^isl^^n^a fu^^ inirl^ciuciliu rn nu^^slrl^ ^^aí^ ^Inr• l^l

I^,sfal•i^ín ti,tranj^^ra d^^ I.^^^-antl^. <IE^I [n^fitutn :^a-

cilmal ci<^ In^^^^^ti^aci^mc^^ _A;,̂ ^rl^nl",n^il•^t^. ^ utili-

z^^llll rn c^^l•^Il^^ incltt^it•ial }^^^r 2^t•in^c^ra ^'c^z ^Iuran-

11^ la ^•an^I^^^ria lf)-I^t-'^i ^^I^r ln^.t i^it^tn^t. ^^ I^I^r ^^ir^^

(Illl'(llli(' ^EI ('£1711})^llltl ^I^;UICllll'.

Oirl^ c•^^n^it^l^ c^nc^ si^^^ul.^ la it^^•^^^li;^•^t^•il^n ^^s c^l

Il^^ I^limin^u• ^^l ^^^ua clcl ju^.;o dc^ n<u•^^nj^l ha^l,t ^•I^n-

^^^^ttit• c<^n^•rriit•ll^ cn tnt holvl> >n^n^ hi^ru^^•ú^^i^l^

^^<m lln l.:i ^x,t• 1(l^ cl^^ htm^edttli. irn<t f^íllril•,t cj^'

i^ lllri<la ll^ I^rc^}ru'^^ cn c^cala indu^tri^ll, ;;r^tcia^

^t l,^ ^1^^>lic.^l•ilín <Ic^ un ^•acío c^l^^^-^^c^ísimll (^I1^1 or-

ci^^n <ic (l,f; mm. <I^^ mc^rcuril^l ^^ a 1^^n^Ex^r^111u^a

^,u^hil^nt^^. ^I^l^rc^ ttn ^•I^nl•I^ntra^lu Ilc :>O ^r<^^I11^ Iiri^

(?^ I3^^tm^c^l, nhtc^nicln }xlr cl ^^rl,cc^iimi^^ntli c^u^

,^ I^I,t^linu^t^•il^m ^l^^s^•rillirc'^nl^;.

I^:l jn^l^ t•^'<•Iln^iruícl^^. ^IifiE^rl^ ^•lin,i<3^^rahlht>>^^nt^^

<]^^l rrci^^n c^^i r^^ícjl^ ^l^'1 f^rtttl^, <•um^^ <t•í »1^; I11 hiz^
-^.-I^r ^in<^c^^ramc^nic^ c^l clir^^l•tc^r tc^cnil•1^ clc^ l^l fál^t^i-

I^^i <^1^ r^^fl^r^^ncia ^7t^^ vi^iiam^s c]tn•ttnt^^ el invi<^r-
t^ll tl^^ 1^1-1^.

I^:l ^^;i^tl^l^^^•in^i^^nto cl^^ l^^ c•a^l^^na dc fríl^ ^^ti ll^s

1^:^1^1^11:^ I'nitlu^ 1^^1 }u^t•n^iticlc^ ^^l <I^^^arrollo impre-

sil,t,^tnl^^ 11^^ ltn^t „t,^^^•<t récn^l•,^. ^Iu^^ clcs^t•ira a
^^^r^lnlics r^t^^^i.ti <^s la ^i^tticntc^:

I^:l .jt^,^^n ^Ic n^u•^^nj^l. tnadi^r,t^. cIc I^t•in^^^ra c^i-

lili,l<I ^^ }^rc^^^i^tn^^^ntc^ lin^^^ias ^- 1^^1c^rili•r.ada^. ^^^ c^-

ir,tl' m<^^^^ínic^anic^ntc c•I^n au^ili^^ cl^^ ttl:;un^^ clc^ 1^^^^

tunll^'t•n^l^ tnác^nin^^^ c^ul^ cl^^sct•ihimo^ ^^n itn ^^t•-

tíl•ttll^ ^>nlllil•^^^ll^ c^n c^sta re^-ista, de fc^cha nl^^ i^^m-

l,rl^ cI^ 1S)-I^. i^^sr^ués d^^ tamiz:l^I^. ^>a^a <t una^
l;^til^t•ía^ <I1^ 1^^-ahl^racll^r^^^ cilínciric^n^. ^-^^t'?ic^^l^^^

a l, x 1 C u t.'r u lt w

Illru .iar•nrn d^• rrrnr^rnlr:Ut^rr ,r h:r.Í,l Ir•rnp^•r:uur:r.

clc ^) n^. cIc ^tl^ura ^^:^r O,^^, nt. ^i^^ ^li^íml^irl^. \[ irn-
tt•^^ c^n ^^l in1^^t•il^t^ ^II' c^da 1•ilin^Irl^ ^^^ tn,lntirt^^'
ttn ^•^t^•íl^ <^^^ 1'?-l:^ n^n^. cit^ m^^rcuril^. l^t^ i^^trrcl^^s
^^uc^<^lc» 1•al^^ttt^ll'^r I^,tl'i^^n^I^^ 1•ircnl^lr a:,>•u^t ,t clrt^^t•-

n^inacl^t 1^'n^^l^^r<ttttr,i. ^^I^r un,t ^•^tmi:a c^tl^t•i^>r ^^u^^
I^n^-uel^-c^ cc^mE>let^inil^ntc^ ^^1 cilin^iru.

I^;I ju:;l^ <I^^ t^,^rrini,t 1^^ in^^ntl^alill. tn^^lli,tnil^ llun^-

1':n'Ir• inlr•ri.rr rl^•I ^^irni^r•nlrn^lnr.

lI
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I>^i; ^i<lccua^la^. << I^i ^^^u•1^^ ^u^x^riur ^lc^ ^^a^la :•ilin-

^li•r>. ^1^^^^1c I^^ inf^^i i^u ^lcl ant^^ri^>^•. I)^^ c^tti fi^t•n^^i

sc• l^^ ^^hli^;a a r^^c^^i•rcr, cn l^íniin^i clc^l^;^a^da, el in-

1c^rior ^lc^ l^^s c^^a^x^r^i<lores, c^n c^^ni<^^•t^^ con cl ^a-

^^íu y 1<^ }^arecl cali^^nt^^, c^^n l^, ^^u^^ ^^^ al^^anz^^ tm^^

^•^>nccntraci^ín cl^^ ;^U a f;U ^r^^ciu^ liris ('?^ a,^:^

Ratnné), no sohr^^^>^^^an^l^, el c^mc^^nir^icl^> cn nin-

^una dr sti^ fa^cs la t^^mpcrtii^.ir^^ •,lc^ 1'3 ^ra^d^^,^.

^iunyu^^ }^ic^n j^uc^el^^ c^nnE^ren^3c^r^c^ ^^u^^ la cle l^i^

p^ir^^<1<^, cle lu^ c^ilin^3rus ^^eher<í ^^^r ^il^;<^ st^pe^•i^>>•.

:^!^;ui^;;; de 1^^^ nuc^^us conccrltra<ju^•c^^ t^tili•r.acl^»

nu ^^^ ,i,;u^tan c^^n ^^s^^ctitud al ti^x^ ^lc^sc•^•it^^. p^^r^^

^^n tu^l^^s cll^^^ ^^^ n^^intic^nt^ c^l í^lmcl^in^c^nt^^ dc^ 1<i

^i^x^raci^ín, c^u^^ <•^^n;i^ic^ ^^n c^^nccntrar ^^l jug^^ na-

iur^l ^1^^ 1O a(^O ^r^itlu^ E3ri^. en tin^^^ c•uatr^^ n^i-

ni^i^^^, n^antc^nic^n<lu l,i l^^m^^^^ratnr^^ ^^ntr^^ 1;3 _v l:i

^;ra^l^^;.

('^^n^u ^^ui^^r^i ^^u^^ ^1^u•^u^t^^ 1<i c^^^^^^^^^r^^ciún h^^r^

,i^i^^ ^^lin^ina^^^^^ ^n^^i :;r<u^ l^art^^ ^1^^ 1^^^ ^^lc^^^^c^r^^i^;^

^^^^1<íliles (al^lc^hi<^^^s, í^t^^^•es. c^l^•.l, ^^u^^ clan <^I j^i^^^

^u^ ^^ualida^^c^ ^1^^ ^^^}^ur y ^^l^^r ^^<u^^i^^t^^^ í5ti^^_^^, ^c

ar^^i^^^^. ^^1 c<mcc^nir^^<lu. Íu^c^ n<it^iral r^^<.^ién extraí-

^i^^. h^ista ^lu^^ la ^^^m^ ^^ntr^^ci^ín ^^I^•^u^z^i l^^ ^^if'ra cl^^

^? :;ra^i^^^ Y,^^is ^?:^ I^^^uru^^^, ^•u» lu ;^u^^ ^c rc^^^^^n^^

U11R ^1'iltl ^)211'1(' ijt' I^» ('Olll^)U('^lu^ ^)t'I'(jl(^1)^.

^C'^;lll(^211111'll^(` ^l` ^^^I11C'll' l'^ ('Ulll'l'Illl'(1(^^^ it ^,I

^^^x^r^^^^i^ín ^l^^n^^inin^i^l^i «cun;;^^l^i^^i^"^n i•:^i7^i^i^i». < n

I^i ^^uc^ cn unu^ niinui^^^ ^r^sa <l^^ 1.3-1^i ^r^i^^l^-^

^i ^5 ^;ra^ius, c^u^^ ^^; I^i l^^in^^^^r^it^n^a <^ l^^ ^,ili^l^^

^Ic^l cun^E^l^i<l^n. I,^^ ^^^,n,.;c^l^^c^i^^>n r^^i^^i^ia ^^^^ii<i I:^

fni•il^aci^^n ^1^^ ^r^in^i^^^ ^^^•i^t^^l^^^ ^ir hi^^l^^. :^u^^ <1i^-

I^i^•cran l^^ n^c^n^lir^^n^^ cl^^ ]^i^ ^•^lul^i^. ^isí ^•^^n^^, I^ini

I^i^^n rc^lt^r•^^ l^i {^ifu^i^^^n ^lE^ ^,^1^^^; ^^l ^^r^^^1u^^•tu ^^u^^-

^l^i ^^n cs?a f^^i m^^ ^^^t^^hiliz^i<^u. I^^.ilii^^n^lu ^^^^x^ri

!>>cntado tin n^íniin^^ <lf^ ^^11^^r,i^•i„n^^^.

[.ti ^>1>cr^ici^^^n ^i:;uic^n(^^ ^^^^mF^r^^n^^^^ c^l Il^^n^^^in ^^

^^i^^rrc^ <lc^ 1^^^ hui^^.;, ^^u^^ ^il^^^^m^^^ f^^l^i^ir^ini^^, anl^^-

^um^^n <i l^^ ^•on^cl^^:•i^"^n r,"i^^icl^^.

('c^i•ra^i^^^ v^i I^^^ l^ui^^^. ;^^n ^^Ima^^^^r^,i^l^^s ^^n ^•,í-

^n^^^•a^ clc^ ^•^^n^<^I,^^^i^^^n. ^lt^ I,i^ :^u^^ ^ii^^^^^n^^n I,i^

n^i^n^t^s f<íl^ri^^^i^. ^^ -'?:^ ^r,i{j^is.
^i sc^ s^i^^^•i^^>>i^^^^^ lti ^•ut^^c^!^i^^i^^^^^ ra^^i^j^i ^^ 1^^^

Í^^^1^^^ fucr^i^i ll^^^^,i<lc^ {iir^^^ i;ini^^i^i^^ ,i I^^^ c^iii^,i-

C^I^ ^)211'11 NU ('1^t1^;('^^i('It^ll ill'^jlll^li'I^l. ('^ i'I)R"('llll'^l(^^^

^^^^^^^^ iin^^ntarí^i al^^^r,i^^i^^n^^; ^in^iln^^:i,^ ,i l^i^ ^^u^^

^^.^a^iunt^n ^^u ^^I ^•^in^E^^^ l,i; l^^inil^f^^^ I^^^l^i^l^i^. ^1c1^^-

n^^í^, ^^l c^^n^^^l,ii•n^^ ^^I ^^^m^^^^n^r,i^lu I^^nt,ani^^nl^^ ^^n

^^1 int^^t•i^>> ci^^l Iu^t^^. s^^ }^r^^^lu^•^• ^^n I^i ^r,ir1^^ <•^^n-

i^r^^l. ^^ cur,^ru^^. ^n^ li^^ui<lu ^n.í^ ^^I1<i^i^^^n!^^ ^^^^n^^rn-

1!^<^^in, ri^tjc^^i^ln ^1^^ ^int^ ^^^i^^,i ^I^^ l^i^^lu: c n rs^^i^

('umPr^•v^ir^^v d^^ ^^muní^i^^u il^^l ^^quipu d^^ Yl•íu.

Í _'



AC;FtI('ULTUHA

condicic^nes, el con^umidcti• nc^ puede F^atr<^ie^• del

Ixttc^ una parte uniforme de ccmcentrado, a menos

c}u^ lc^ dcshic^lc tc>ta]mcnlc^ y a^;it<^ cl líquidc^. A^d^-

niás• l^t hartf^ lic}ui<la central ccrostituye tm e^ce-

lentc medio para cl de^ar•rolln de^ bacterias. Así,

}^ucs, la con^elacicín rápida ha ^^enidct a resc^lve^•

c•I prc,l^lema de la estahilizacic^n del ccmcentrado

medianlc l^^ aplicación dc^l frío.

P:I nt.ic^-u 1>roducto, cn c^l quc se conlbinan la^

dos vicja^ idc•as <le concentrac°ión y congelación.

^c cc^nc^cc^ c^n cl mcrcado amcricano con c^^l nom-

ltrc dc «jt^^:^ dt^ nal•an•ja ct^ncc^ntrado; congelado

rá}^iciamentc^» (t}uick frctzc^n c•c^nccntrate ctran^e

.luicc^l. Para re^ccrostruir c^l .ju^o nattn•al. se aña-

dcn al concc^ntr^ldct tt•es Itat^tcs dc ag^ua. cn dondr

se dc^^hif^la, yucdandc^ a teml>erattn•a adreuada

}^ara ^u inmediato con^um^^, lc^ cual r•c^}^rc^^E^^nt^t

una importante ^^^c^ntaja.

I^;n com}taracitín con c^l jti^;c^ cie^airc^ado v pas-

l^^tic•izaclc^, c^l prc<•ic^ de cste nuc^^^o c<>ncentradn es

^^lt^t^ ^ul^ei•ic^r. hc^rct ^u mc.lor cttlidad ha contrihttí-

do a^u r^í}^icla difusión, ^egtí7^ <•c^mhroltar•cmc^s cn

scguida. ('umo cumpensación a^u mayor c•ostc.

c^l c•c^nc•c^nir^c<io cc^n^;c^lado ahc^rra h^^ja <je lat^^ y c^l

^;as1c^ dc tran^pc^rtc^ cs menc^^•. a pc^ar dc la {^^a•jtt

icmlu^ratur,^ c{ne ^•cc}nic•i•c•.

I±.'l merc•adc^ nc,ric^amcric•anu ha adulttaclu do^

tip<^^ dc c^n^-ases dc hc^.ja clc lata, harnizada f^n

Califc^i•nia v sin l^ai'nizar cn Flot-ida : c^l hc^tc dc•

17^ ,^^•amo^ para c•c^nsumo ca^crc^ y^^l ^d^^ alrcdc-

^Ic^r dc^ un litrc^ }^^^ra ho^hit^^lc^^• cc^lc^:;ic^s, hcrielc^

v r^^viaurantcs,

I^;l tran^pc^rtc^ a los ntc^rcadu^ dc consumc^ sc

hacc^ rn ccmdicitmc^ dc rcfrigc^rttción talc^, t}ue la
lc^^nl^c•rattn•a no dc^hc s<^i• nttnc^t ntavcn• <Ic, 1•'

^radu^. Lc^^ mavc^ristas di5ltcmc^n dc^ almaccncs

c^n tlcmdc^ la tc^nt}^erattn•a o^cila cnlre -18 v

-'?:^ ^ra<3c^^. Ia'.n mucha^ t ic^ndas v mc^rcadc>^

c^^istc^n clc}^arlamc^nto^ rslt^c•inles }>ara la ^'cnt^^

dc l^rr^<luc•tc^^ ccm^c^ladc^^ ^^. cn c•1 íiltimo gra<Io dc^

la ca^lcna• tn^ ^ran ntímc^rc> clc^ l^articnlares l^oscc^

c^l cad^t ^-c•r, ntá^ c^xtc^nclidc^ cr^n^clador ca^e^i•c^, quc•

nc^ ha^• cluc^ ccmftmdir ccm el ^•l^ísicc^ rcft^i^c^rad^>r.

c}uc Ix^,cc a su ^-^^z tn^ }^c^}ucñc> ^Icparlamentci con-

^;claclcti•• c^ di^ponc^^ c^n al<{t^iler dc^ tim clcpa^•tamFn

tc^ ccm^^^ladc^r en 1<^calcs ^•cm^t^•uídc^s c,^ l^rc^fc^so.

Lati más impor•tantc^s c^asa^ dc, distt•ihucicín v

^^enta de hrcxluctc^^ cc^n^eladc^^. aclemá^ dc• lu^^eer
c> c<^ntrc^lar c^n las zctna^ }>r^ductora^ la^ fáhi•ica^

yuc lc^^ stmtini^lran c^^l c•c^nct^ntrado, di^pc^ncn clc^

^u prc^pia c^^dena de fi•ío, en ltt qtac^ s^ incltiye c^l

trans}>c^t•ic y la^ cahina^ Itat'a la ^cnta al <•c^nsti-

midcir cn las tiE^ncia^ y n^crcadc^s.

Las marca^ «Snow Cr•op», « Bird^ Eye», « Pas-
co» y«IVZinute ^Iaid» son las tnás conocidas, y sa-
hemos c{ue c^sta í^ltima, c^n enero dc^l añc^ actual,
adquirió en Florida y pnr la canticlad dc^ cinco
millones de dólareti, 1.J00 hectáreas de naranjale^
en plena pr^^tluccián. I^a precic^ medic^ aclual dc^l

bote de seis onzas, con cl que se ohtienen uno^
0,7 l. de ju^o natural, c^^ de '^^ ccntavos, que, al
c•amhio de la Bc^l^a lihre de :^Tadrid. equi^-ale a
10-1'? pe5etas.

L<^ hístoria de este nue^•o hroclucto e^s corta
Fn la temporada 1945-^f;, en Floricla, una f<^hri-
ca 1>roducc^ ?25.OOO galones clc^ ctmcc^ntrado, c{uc
procrden dc ^.i00 tonc^ladas dc naranja.

ll^n•antc la campar5a actnal 1S)4S3-r^0, trabajan
^^n h,Ic^t^ida 7^ fáltricas v 12 c^n C<^lifctrnia. I+^n Tc-
la^ sc e^ián instalando dos, y en los prbximo^
^ños ^ntrarán en funcionamic^nto mucha^ má^.
ampliándosc^ además lctti equiltos de las esistentes.

Ia7n 1 t)4t)-50. I+ lc^ri^la ha producidu unc^s '?,^ n^i-

Ilonc^s de ^alones de concentrado, clnc han absor-
}^ido unas 7^^0.000 tonelada^ dc naranja. Ln capa-
cida^l actual de las 17 fáhricas cs dc -IO millonc^s
d<^ ^alonrs, c{uc^ eyui^^alen a los dos tercic» de la

l^rctdt^cción total d^ naranjas c^^n hlc^t•ida, cln^ ct^-
cila alredcdor dc• 1.f^00.0O0 tc^nE^lada^.

i+^n cnanto a California, Ia^ 1'? fál>i•icas c}ue sc^
encuentran actualmente en hlena campaña, prc^-
ducirán tcnos fi-7 millones de I;alnnt^^ de concen-
tradc^ pr•^crdentc^^ dc 1K0-2^^.000 1c^ncladas d^^
fi•utu.

I^^l jugo dc naranja ync no^ c^cupa ^c manticn^^
dtn^ante 1S)^^0 en ht'imer lu^ar enti•c las fi•tttas ^^
hortalizas c•cm^c^la^das; c^s dc^cir•, es c^l t}ut^ mejc^i'
v cn rná^ cantidad ^c^ ^°r^ndc v. po>• c^l momentc>.
no sc pre^-é tma ^att^racián dcl mc^rcado.

[^ ^•ancia. Inglatc^rra y ott•o^ paísc^s ^-an tnej^^-

z^ando y ampliandci ^u cadena de fríc^, antc^ la5 cre-
cicnt^^s I>osibilidades quc^ c^f•rc^c^^ c^^l m^^rcadc^ cic^
alimcntns ccm^;c^lados.

1'or otra, en I+^spatia cl ln^( ittitc^ Nacicmal d^^
Indtisí:•ia proyecta su estahlccimientc^.

To<Io cll<^ hacc pen^ar quc ^i. por el momento,

una aplicación inmediaitc cit^ t^stc si5tema no c^

posihle cn nuc^tt•c^ país, c^n un fnturc^ prósitno tal

^-ez sca accrosejaltle o i^uprescindihle sn implan-

tacibn antc^ la den^anda o}^ctsihilidades dc nucs-

tl'OS hal)1lUaleS illC'1'CfldOS, ^ tant0 C`ltPi'1OY COlllO

inte^•ic^r, ^i >Jien la^ capacirlades cle ambos n^erca-
do^ nc^ pc^dt^án cc^mpara^•sc ccin la^ Caht^lc^sa^ ^•i-
fras nortf^^u7^F ricanas clue m^ís arriba dc^jamo^ con-
si^nada^ ^^ c}uc^ ^cm rc^<tlmenlc^ imhrc^sionantc^^.
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CONTRATOS DE APARCERIA

EI célebre artículo 1 .° de la Ley de 1940

, ^l ^u^z^c^^^

POR

^
ú rcí<< - .ic^i r^^

ABOGADO

I„i lc^^ ^1^^ 1^^ <]^^ n^a^^z^^ de l^)35, <^l r^^^gulai• lus

^^i•r^^n<I^^n^i^^ni^^s <]E^ íinca^ rtísi^icas, com^^^rc:n^^i^í et^

^u lc^st^^ c^l contr^lt^^ dc <^^^^^rcci•ía, tan hareci^l^^ ^il

cl^^ s^^c^if^^^<i^l. ^^u^^ ^^^. rc^almcnlc. una ti-ariantE^ cs-

^^^^^^•i^^l.

I^;I C'ú^li;;r^ Ci^^il clc^cli.•^i un ^^^lc^ arlícul^^ a la

^^^^tir^•c^•í^i. ^^I 1..;^!). }^t•^^^c^^ii^ic^n^l^^ ^^uc, «^I rn•rr^i^-

^l^^^i^ie^^lo C^ur n^^ni^r^°rírt <l^^ ti^^i•rtls ^1^^ labo>', ^;a-

n^i^lu, <l^^ ^•^•ía u^^^i^^hlc^•imi^^nl^^^ f^^l^rilc^, e indtiti-

(i^ial^^^, ^c ic^^ir^í ^xn• ]^^^ di^^^^sici^^n^^s rclati^^^^^ al

cunirato ^i^^ ^^>ci^^cltld, Y por l^^s csti^^ulaci^^nc^ cle

l,^s ^^arlcs, ^^, cn .^u dcf^^^^to }^^^^r '^i c^^^tun^I,^rc^ de

l^^ 1 icr^rv>.

La^ ]c^:;i^laci^m^^s forales lc ^icdicar^^n ^m^i^or

aten^•i^^n. ^' l^^s ^•^>>l^entar^stas ^E^ han encai•;;<ido

clc ico^^izai• ;olar^^ ^^l icma, cli^1^>ntan^3u ^ohre si es

carrc^nd<ln^ic^nt^^» u «s^,cicclacl», ^^ simplementc un

cuntral^^ in^lep^^nclirntc^, ^^^^^ecial, de ^•é^imen nue-

^^o v tl^^n^^minaci^ín prc^^>ia.

La aparccría sc ha d^^ai•r^^^l^^c3^^ cn f^^i•n^^is n^^^^^

^^^u^ia<ia^. Dentt•^^ dc l^i rm^^^l s^^ c^i^iin^;uc I,i ,i^rí-

^•^^la d^^ 1<i ^^ccii<u•i^^. ^^ ^^n cl ll^^rech^^ I+'^^r^il I^;^^^,i-

i^^ol sc^ ^^^>>1occ^n ^^ai•i<^; m^^dali^^a^j^^s, ^^^^r ^^;^^n^^^l^^.

c^n Cataluiia s^^ c^ntic^nclc }^^^i• «^^^^^^i^l^^.» ^, «^^x•i-

i,í», ^^l c^^ntr^^i^^ E^^^t^ ^^I ^•n^^l un^^ sr ^^lili^,i ;i .i}^.i-

cc^ntar ^^l ^an^xln clc^ ntr^^, ^ru•tién^l^^^^^ ^^iitr^^ ^^n^-

lx^s l^^s frut^^^ y 1<^^ ^;'^^n^^n^^i<i^, ^^un^iu^^i>>^^n1^^ ^^^u•

i^nal. ^^ucdan^l^^ ^ic^m^irc ^^1 ^^^n^^<l^^ ^^r^^^^i^^^l^i^l ^1^^1

due^ño. 'I'al ^^, ^^i^ rc^iiid^it^ ^u^ ^i,^c^^^ ^Ic^ .i^^^ir^^^^rí,i

(^C' ^211^i1(jO C(lYl(1C'lCi(l l'll f^l l'<I^ 1'('^rl(lll(`ti. ^Uti ^llt'll-

te, legales s^m lo c^^n^^^^nicl^i ^^ur I,^^ ^^ai•l^^s, v 1^^^

^lisposici^nE^s dcl D^^i^^^^;ho ll^^n^.an^>. ,^<l^^n^^i^ <i^^ 1^,^

tiso^ y c^^st^nnhrc^ c^<^ lr^ 1^^^^^i'.id^^^l.

Tienc csic c^^ntral^^ ^1^^; in^E>ui^l^intc^^ ^^^^i i^^<1^^-

<3cs: La ^occit<í, «ad s^^latnu c•^^Em1» . yuc^ ^^^ ^^l ^•un-

trato por ^^l cual tma ^^cr^^^n,^ da a^^trt ^anacjus

a guarcl^ir, Zlimcntar v ctlí^la^•, a conclici^^n <lc^ ^^u^^

c! aparccro tomc ]a mit^id <^c^l acr^^^^^^i^t^nni^^nt^^ ^^

11
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sopc^rtc la n^iitad de las pérdidas; la «soccilá ad

salvum capitales» , quE* es el contrato por virt.t^d

clel cual el l^ropictario cede un ganado al arl^en-

datariu de ^u finca, a condición de que éste, al

cutnplir cl arricncio de la misma, restittiya ani-

males de ^^alc^t• igtial, al precio dc estiptilacic^n de

lo qtie lia ^^ccibido.

L+'n AragÓn, la costumbre es l^eglamentar intc-

resantes ^^at•i^^dades del ^onti^ato de at^t^endamien-

to d^^ ^en^o^^icntcs, así coz^^o e] arrendamiento de

;anados o cl lnipilaje de animalcs, siendo su ob-

jcto, en cuanto a1 arrE:nda^^^icnlo, las ^-acas y bu-

rras de cría, el ganado lanar _y las ce^rdas de ctía,

hrc^iominand^^ la prinlera i^o^'^^^a en el partido dc

Boltaña, c^uc la designa con cl noi^lhre de «iaari-

ca» ;]a ^c^unda, cn Jaca, y la tcrcera, en Somon-

tano, en la ribe^ra del Cinca. Fstos arrendamientos

se hacen ^or tiei^^ho determinado y pl^esentan di-

^-ei^sas variedades, que en cl tecnicismo jui•ídico

del país sc deinc^ninan «a diente» ,«a medias» ,«a

medias y lnota entera», y«a medias y media mo-

ta». La p^•in^c^ra de estas f^^i•^nas e^ cl ai•rcud<^-

i»iento, hu^^^ c^^n5iste en p^igar un tant^^ ^^^^r cien-

t^^ anu^^l al ^lu^^ñ<^ dcl ^;a^^a^l^^ ^^ rE^stituirl^^ al tér-

mii^o cicl ^^^mU•at<^ i^;ual ntm^c^rc^ de cabc^^a^ dcl

mismo «cíient^^» , o sea de la misn^a ecl^^c^ ; las

^^tr^ati tre^, s^m ^^r^^pianlentc de aharcería, y si ^un

«a inc^dia^» , c^l ^^^msocio retira la n^itad cic los pro-

^1u^^t^^s; ^i ^^l «a medias y m^^ta entera» , c^] a}^ar-

^^^^rc^ cc^m^^^u•tr c^n el du^^ñ^^ dc:l ganado la lana v

c•rías y las c^^}^^ras ^^ o^-c^la^ madre^ c^ue í'n^^^^^r. ^^h-

J^^t^^ d^^l ^•^^nt^•^^tu las yu^^ ^^»1 tainhiéil ^^r^^^^ic^^lac]

dc^ air^ba^ ^^a^•tc^s, poi• i^ual; }^c^ru cl duc^^i^i r^^^•i-

l^c al Yérmit^^^ dcl c^mtral^^ tant^^^ hrn^rc;;os cl^^ un

<^fi^^ c^^mu r^^,^^^^ cntre^ó, ^•^^m tal de quc ésla^ c•un-

18tiCll (^(^^ <illuS (j(' ^tj^3<^, l'llElll(j(^ 111PI^O^; ^l t^^^l S(`

dcnr,mina «n^^^t<^». Si la^ rc^c^ ,^m <^c un añu.

n^^ pa^a «mnt<^» Ei^^r ellas. }x^rquc tai•c^a^^ ^^tr^> aii^^

ii^ás en dar }^roclucto y, ^in ^^^l^baigo, gastan i^ual.

Cuand^^ ^^1 ^^m^-eni<^ c^s «a mc^dias» ,y umcclia

mota», ^^I <u•rendatario y el duc^iio se dislrilniycn

por 2^artc^s i^^ialcs ]a lana v las crías; las madre^
^^uc^^l^-cn a^>r^ci^^r <^cl c^ucñ^,, hayatl o n^^ ci•iac3o;

de^ man^ra ^^u^^ n<^ tienE^ c^tie pa^;ar «mota» <^1

^pai•ccrc^.

El cont^•alo de ^>upilajc^, c^^ cl at^rendalnient.o de

anim^les inclividualmenYe ^^onsiclerados, y ecn^^i^-

tc c:n quc^ cl ducño de ellos lu^ ^onfía a otra pc^•-

sona j^ara ^^uc li^s ctiide v alimci^tc, pagát^dolc^ ^^^^i•

cl ser^^ici^ una cai^tidad dct^rl^inada. Por tant^^.
no c^mstituye ^^ropiamente aparcería.

En Vizcaya, la apat^cería pecuaria no sc^ u^a
sino en el c^nce}^to de esheculacicín, p^r tratan-

tes de ganad^^^ que 1^> pi•op^^t^ciunan a 1^^^ col^^n^^s

faltos de recur^sos, mediantc la ^^stipulaciún c]c un

rédito, may^r o menor, sc^;íin las ^;arant ía^ ^7uc

ofrezca el pi•estatai•i^.

Por lo que :e i•efiei•e a Galicia, es la re;;^i^í>>1 en

que quizá tiene más importancia es^^ f<^rrna de

aparcería, due bajo la denominación dc «a tne-

c3ias» , ofrece ^dos var•ieclades, ^egún se tral^c de

g^anado vactmo o de cet•da ; pero sóla se ha gcne-

ralizado muctio la relati^-a al ^anaclo ^^acun^^. qtic

tiene su esplicación en la estrecha rcla^•i^ín con

los intereses de la a^r•ict^ll^n•a. contrat<ín^j^^^e los

conceri2ientes al de ce^rda en muy c^^ntados ca-

sos, cleterminados por la^ nece^idades dc^ la ^in-

dustria rttraL 5e constituvc^ l^^ aparc^^ría l^o^• la

entrega qtie el dueño dc^l ^an^ldo hacc c^el misl^^c^

al aharccrc^, pre^-io a^-alú^^ c3c^ aquél mediante la
tasación, o según el }^reci^^ que en el niercado

haya alcanzado. De la i^elación así establecida.

sur^e, en cuanto al a}^arcero, la ok^^ligación de

^ubvenir a 1^^^ ^astos c^c alin^entación dc^l ^;anado

}^ e] dc^rccho ^^ utiliz^^^ é^t^^ ^^n las ]^borc^ ^^tiríco-
l^s. Las utilida^des sc r^^}^artcn ^^^^r i^;u^^l, como

aco^^tccc^ c^n la cr^m}^arií<^ familiar ^allc^^a. I+;n

cu^int^^ ^^ la^ ^>érdid^i^ dcliidas n c•^ilpa ^, n^^^rli^^^n-

cia, cl ^^}^^ai•^^c^r^^ c^t^^ ^^}^li^a<^^, ^a indE^^n^niz^^i•la^:

^>c:ro si c^l ^^u^ad^^ c^ clc ^^^^r^3a. ^^íl^^ ^^l ^^r^^^^i^^l<u•i^^

Sufrc la pérdida, Sal^,c^ c^uc^ la culha o^^^^^^li^cn-

cia del ap^^rcero rest^lte tc^ni^^raria y ctitren^ada-

mente not^^ria.

Fn, :^^ttu•ias, la <i}^ar^•^^^•í^^ ^^c<^u<^ria rccih^^ ^^1
110111^Y'C (^C' «('Ol11L1Y11^», V C'O11S1S^C E"1`I ^íl EI^iT'(':,r^l

por tana c^c^ las ^^art^^ti cl^^ nn^^ clasc c^^^ z;anad^^ ^^

^^tra para ^^i^c^ la z^haci^^ni^^ v cuiclc, ^c^^iín l^^s c^m-
ciici^me^ ^^uc estipulen. ^^

'I'icn^^ <1^^^ f^^r^^na,. <^u<^ ^^^ <i^^,i^^^an. r^^s}^c^•ti^^^i-

inei^tc^. c^^n I^^^ n^^ml^r^^s ^^^^ ai umunia a ai•^ntu^ia»

v«comtmia a^arlancia». La prit»ei•a c•^^nsi^t^c^ en

la entr^^ga {^c^l ganac^^^ ^^^^l^^ra^3<^ al yu^^ l^^ h^^ clc

pastor^^ar, ^3^^.lándolc cn ^^^m^}x^nsación p^^r^^ihir 1^^

lechc, n^antcca v qucsu: v, llc^ado ^^uc^ sca c^l

caso cie ^•^n^^cr cl ^ana^jr^. ^c^ ^ii^tribuy^^ ^xir mi=

taci el e^aces<^ c3e cantid<^d ^^u^^ ^^^ ^^ht^n^a }^^>i^ la

^^enta. c^^^n^^>ar^ín<^^^la <•^^,^ c^l ^^rc^cio al ticm^x^ clc

^onstituirsc la «comuni^l». Las cabc^za^ quc pc-

rezcan cle las primiti^^am^^nte entre^adas, consti-

tuy^^n péi•^li^ia para c^l <^t^^^ñ^^. La s^^t^n^^la ^F^^r^na

^e difei•^ncia c^n qtte. 1lc^;ad^^ ^l tie^mp^ cl^^ l^^ vcn-

ta. ^e c^^m^u^nsan con l^^s crí^^s las c<llx^•r,^^^ ^^ue

hava^l a^creciclo. Se denomina «c^^n^ti^^ia» a la ^a-

nancia, porque ímicamentE^ ha}^icndo }^erecid^

inayor níimei^o de crías e^istc ganancia par•a el

tiuardadoi° del ganado, sic^ndo su forma ^>arc^cida,
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en cuanto a los efectos que produce, a la de la

aparcería pecuaria gallega.

Aunque en al^,^trnas regiones se encuentra ge-

neralizada la aparcería pecuaria, lo está más, en

realidad, la de cultivos, que ofrecc diversas mo-

dalidades segítn las diferentes localidades en quc

sc desarrolla.

Cataluña t.ienc dos formas : la aparcería sim-

plc y la «masovcrí^^i». Esta tíltima se caracteriza

por hahitar el aparcero, llamado «masovero», en

la casa de campo o hacienda due cultiva; cono-

ciéndose c^hecialmentc, en la provincia de Ta-

rragona, la aparccría de hucrtas,' ]as «bohigas»,

cn I3arcelona, y la;; «í'angadas» , c^n Lérida, para

cl cultivo dc cc^rcalcs.

En Aragón, ]a aparcería de cult.ivo es contrato

r^t^uy frecuente, sol^re todo en los terrenos de se-

cano, por el c}uc: una pcrsona ponc a disposición

de otra el uso cíe fincas, cultivándolas cl aparcero,

c}uien entrega al lrropietario una cantidad pro-

porcional de fruto, conociéndose al aparcero con

cl nomhre de «mc^dier•o» , aun cuando no sea la

mitad del fi•uto lo c}tre 11a de entregar.

Ln Galicia, la forma típica dc al^arcería agrí-

cola es conocida <.o^^ cl nombre de «t^ mcdia^» , erl

la cual se distribuyc c^l fruto por partes iguale^.

con una variación en algunas que se denomina «de

trahajo», en laS duc el aparcero se obliga a prac-

ticar determinadas operaciones en orden al cul-

tivo dcl maíz, yuc tanto predomina en la región,

a camhio de la paja o caña c}ue de la recolección
5c ^hticne.

E^;n algtma^ ]oc•alidades galJegas sc practica

otra I'or17^a, que es la aparcer•ía al tercio, en la due,

no ohstante pc^rci}^^ir cl dueño dc^ las fincas mc-

nor cantidad de fruto, ohtiene mayores heneficio^

yuc en la al^arccría «a medias» , porquc son ma-

yores las carga^ para el colono, que no sólo con-

tribuye a la l^^roducción con su trahajo y la sc-
milla, sino quc:, aun de^pués dc vcri{'icada la re-

colección por su cuenta, conduce. la l>orción dc^

la crnecha del dueño a la casa de éstc, y el apar-

cero se cuida de Ilcwarla al mercado para su ven-

ta, Y hasta cl al^^tmos casos paga la contrihución

t crritorial.

F+^n Asturias. es 1'recuente la concesicín del due-

ño de la tierra al aparcero para que la roture y

la plantc de man•r.anos, por la mitad del fruto

yue produzca. La duración del contrato es la mis-

ma c^ue el dc la «pomarada», extinguiéndose ]os

derechos dcl aparcc^ro con la mucrte del arho-

lado.
Fn Murcia c^st<í mrry extc:ndida la aparcería

con el nombre de «tcrraje», l^^n clla. por la cali-

dad de los terr•c:nos, por su productividad, por las

distintas modalidade^ de cultivo y otra^ catrsa^.

se reserva el duefio de tre^ partes una, o de c^inc•o

cuatro, con distintas comhinacioncs, e^isticndo

1^^ llamada «a medias», en que cl propictario pone

la tierra y el mediero el trabajo, suf^ragando lo^

gastos por partes iguales y dividiÉ:ndosc, tambi^n

l^or partes iguales, los heneficio^.

Una forma de aparcería en c^specic de asocia-
ción agrícola, cs cluc uno pone la tic^rra y otro
las plantas, hall<índosc difundida con más o rnc^=
nos intensidad por todo cl ámhito de la penín^tr-
la, conociéndosc^ cn la de Jaén con refc^rencia a
tres cultivos, cl cereal, c^l arlrustivo y ei «arhó-
leo», siendo la contrihución de^ cargo del duc^ñc^

del st^elo duraYlte la duración del contrato.
I,os nuevos regadíos, quc mcrcc^l al c^fucr•zo

ingente de los pr•opietar•ios espariolcs sc^ h<u^ e^-
tendido Y^ajo la protección favorable dc la^ di^-
}^osiciones rc:guladoras dc^ los producto^ «rescr-
vables» ,^han producido tma ettensa e intcnsa

fioración de ntte^^as al^arcerías, por lo gencral «,r
medias» , en las c^trc^ lo^ dueños del icrrc^no reali-
zan todas las ohras necesaria^ }^ara la irr•i^ac•ión,
aportan, adem^í^, la mitad dc las simic^ntc^s y la
mitad de ahonos, distribt^yéndo^c, asi^T»ismo l^crr
prates ^guales, l^s producto^ ohtcnidos. I^a rcrno-
lacha, la patata, la alfalfa y cl lrigo, han uhtc^ni-
do, en esto^ tíltimo^ afio^, un rrfuc^r•zo nolahle
con eSte sistema dc^ explotacicín, c^n c^l c}ue c^l a}^ar^
c•ero se comiertc^ c^n ^ocio del pr•opictario, tenien-
do idéntico intc^r« en c}uc el ncgocio pro^pcre, ya
c}uc ambos par•lici}rrn dc^^l rc^sultado.

Al puhlicartie la ]c^y dc l ^i de^ nrarzu de 1');3^i.

}^arccía yue el lc^gisladot• intc^ntó protegc^r las
aparcerías c incrcmentarlas, y, por cllo, c^n c^l ar-
tículo 11 di^pusc^ c}uc cluc^^daría ^in c:fc^c•io c^l derc-
c•ho de prórroga dcl contrato de .u•rendamic^nto,
.^^i el c^olorro s^^ ^iec/nrn n 1^•nirsfor•^mrarlo eir nlru r/r
u^^nrcer•ía, ajusiado a la^ l^rescripcionc^s dc^ la nur-
^°a ley, siempr•e c^uc^ ^i lal e^fc^cto fttera rec^uc^ridu

lxrr el arrendadur con un ar^o dc antclación a

la techa del venc•imic^ntu del plazo contractual,
o dc algtula dc ^u^ prórrogas; pcro la lcy de 3,t
de :julio de 1S)4'?, c^n la disl^rosición adicional cuar-
ta, derogó cste prec•epto, c{ucdando, por tanto, sin
virtualidad esta excepción a la prórroga del con-
^^enio locativo, preaista par^r c^uc las aparcc^r•ía^

se multiplicasen, sin duda por el henéfi.^o restrl-

tado c^ue ^c c^speraha de la 1 ransformación.
La lcy dc 15 de marzo de^ 1!)3^i reY,nrlcí la^ apar-

cerías en sus arts. ^1.3 a 50, amhos inclusivc, dcs-
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cribiéndose, más que definiéndose como contrato

cpor el cual el dueño de una finca rústica, cede

temporalmente, a una o varias personas, el uso

o disfrute de aquélla, o el de alguno de sus apt^o-

vechamientos, conviniéndose en repartirse los

productas por partes alícuo^tas, equitativamente,

en relación a sus respectivas aportaciones».

Presidió esta regulación la idea matriz de que

la aparcería era un contrato basado en la confia^n-

za, y por ello el art. 49 especificó que no le era

de aplicación lo dispuesto en los capítulos II, III

y VII de la misma ley, que se refieren a la renta,

duración del contrato de arrendamiento y obli-
gaciones de las partes, ]imitándose, en cuanto al

plazo de las aparcerías concertadas voluntaria-

mente, a decir que «durarán, como mínimo; un,a

rotación de cultivo, sin derecho a. prórroga más

qice por l,a voluntac^ expresa^ de ambas partes».

Varias sentencias sientan la doctrina de la im-

posibilidad de aplicar a las aparcerías normas

que fueron establecidas para un régimen jurídi-

co distinto, como lo es el arrendamiento, criterio

reiterado por la Sala 5.a, en Fallos de 3 de febre-

ro de 1943, 10 de enero de 1944 y 25 de octubre

del mismo año.
No estuvo muy afortunado el legislador al fijar,

^_omo plazo mínimo de la aparcería, concepto tan

ambiguo cor^zo 2^^za roiación de cultivo, que si

bien en secano puede determinarse por el núme-

ro de hojas a las que se lleva la explotación, en
aquellas otras en qu^e todos los años se dediquen

a] mismo cultivo, como ocurre con muchos rega-

díos, viñas, etc., eP. precepto indicado no sirve

para otra cosa que para producir confusiones y

pleitos,

Si alguna modificación debió hacerse en esta

regulación fué la de considerar como plazo mí=

nimo de la aparcería un lapso determinado, por

ejemplo, tres años, y^de esta manera sabíamos
todos a qué atenernos, sin esa confusión, tan apro-

vechada por los picapleitos, de la rotación de

cu-ltivo.

Pero, encontrándose en tal situación la ley de

15 de marzo de 1935 (que jamás fué suspendida

en su aplicación, aunque otra cosa haga supo-

ner el art. 1.° de la ley de 28 de juinio de 19401,

en el art. 7.° de ésta se introdujo una modifica-

ción que pugna con la idea básica de la aparcería,

ya que impone una prórroga de la misma, contra

la voluntad del propietario, aunque en el art. 49

de la ley de 1935, se afirmó bien claro, «que ^zo

existía ^lerech.o a prórroga mcís q^eP por lct 2^0-

lu7^tad P.r.presa de nmbas partes».

D.icho artículo 7.°, dice así :

c Si el propietario no quisiera continuar en apar-

cería el cultivo agrícola de una finca, podrá el

aparcero optar entre el abandono al propietario

del cultivo de la misma, o su continuación como

arrendatario de una parte de la tierra proporcio-

nal a su participación, con todos los beneficios que

le otorga esta ley.»

E1 cambio de dirección, ha supuesto un gran

trastorno en el desarrollo normal del contrato de

aparcería, muy apto para aquellas transforma-

ciones que se están efectuando de secano en re-

gadío, y ante el peligro de la aplicación del artícu-

l0 7.°, no se convienen, prefiriendo el propietario

arrostrar todos los inconvenientes de una explo-

tación exclusiva y por su cuenta, y no aprove-

chando esta coyuntttra mult,itud de personas que

podían ser aparceros, obteniendo los pingiies be-

neficios de una sociedad con el dueño.

La interpretación de este artículo, precisamen-

te por desvirtuar la sistemática de la aparcería,
en introducir en el contrato ttna norma discor-

dante, ha sido objeto de discusión doctrinal, exis-

tiendo varios artículos sobre su alcance, incluso

en revistas profesionales de la importancia de la

de Legislación ^ Ju,ri.spru^lencia

Pero la Sala 5.a del Tribtmal Supremo ha dicta-

do varias sentencias en las que, dejando adivinar

su repugnancia a la aplicación del art. 7.°, lo han
encuadrado dentro de términos que no se pres-

tan ya a discusión, por lo menos en cuanto a. la^

práctica se refiere.
En una de las sentencias indicadas, la de 8 dc

junio de 1948, en el Considerando 2.°, se dice que,

«no obstan.te la. falt,a de técnica juríclica con que

está redactado el art. 7.°, aparece claro que el

derecho de opción que dicho precepto concede al
aparcero para cuando e] propietario no quiera

continuar en aparcería...» ; tiene que referirse a

la terminación del plazo contractual, porque

hasta esa fecha no puede el propietario interpo-

ner su negativa a la continuación, ya que ello

sería contrario a lo ordenado en el art. 1.091 del
Código Civil, no contradicho de forma clara ,y ter-

minante por el art: 7.°

Es decir, que esa falta de técnica j^trídica que

se le imputa al art. 7.°, no le impide que surta

efectos al terminar el plazo cont.ractual o el mí-

nimo fijado, (digo yo1, por el artículo 49 de la ley

de 1935. Pero como sobre este tema hay tela cor-

tada, dejamos para un segundo artículo el estu-

dio de los problemas que suscita el referido ar-

tículo 7,°
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CAMPO Y PEDAGOGIA

"Toda Escuela Campe-
sina debe tener su
Huerto Escolar"

Por

ANGEL LERA DE ISLA

Atutquc qui,ir^ralno.^ redncir la ^^.;ci^ela ^triiuaria .t

la fría función intel^^ctualista de cu^nunicar al niñ<^^

lo.; rudimctrto.; de la cultura, tcndríatno5 qne admitir

cn loa jtro^ram^^is escolares la eu.^ctiauzu a^;rícola, y

nu ;ólo cn la.^ cscuela^ tatralea, sino también en La^

tu•banas, itor^{ue en eso., rttdimentos de cultura gc-

nrral cntran tatnbién, necesariamente, los conoci-

micnto, anrícola,.

Admitamo, irualmente Guc, dada la índole agraria

dcl a^mbicnte rural, la escttela de la aldea debe ocrt-

^^^n•sc con má., al^inco t{ue la tn•bana e q enscñar agt•i-

caltura a sns almm^os.

Y admitido todo eso, planteémonos esta cuestión :

^,(:fimo debe hacerse en la escuela aldeana la ense-

ñan^a dc la anri^•nltura?

He aquí la ^^rt^^nntia que qui,iéramos dejar contes-

tad^t en c^,^ta cróuica.

1TO hav t:n la escuela primaria nada quc ^ea ^ntera

informacióu. Men^uada escuPla ,v menDuados mae^-

tro, aqucllos que limitaran :n acbividad a la rutinaria

^area de suministrar conocimientos, de comtmicar la

ciencia ctt nn t^no frío v con los Jtobrec alt^ances a
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que pucde asl^irar la ^equedad de una labor l^in^a-

utente mecánica. Enseñar ^t lcer, escribir y contur,

cnsc^iar Nistoria, Gco^rafía, /lgricultnra y (^:utcci^mo,

c.; obra ^^ue cualc^uicr ^^cr;ona me^lian^uucnte dotada

^iuetle rcalizar. Pero cnsetSar todo eso, aproveclián-

dolo como instrumcnto educativo, utilizándolo coni^^

medio no sólo informativo, sino principalmcntc for-

mativo dc la l^ersonalidad dcl nit5o, eso y.a no pucd^^

hacerlo cualquicra. At^uí al^arece la neccsidad d^•I

maestro, de la recia ^^crsonalidad j^cda^,tí^ica dc nn

utaestro.

La ohra dc la cscucaa e,, 5obre to^1u, educativa. No

5e trata e^lamcnte de enseit^u•. Se trata, más que nada,

de formar, dc edtuar; es decir, de jtrocw•ar cl des-

arrollo v perfc^•cionamiento dcl niño en rclación con

sn doble destino teml^oral y eterno. La eacuela ^^ri-

maria, la de la aldea como la de la ciudad, tienc qn^^

tcner prescnte ^^ne el niño no es sólo nna cabcza tjuc

haya que ^ati}torrar de conocirnicntos m^ís o n ĉ enoc

prácticos, más o meno, útile,, con utilidad de ec^no-

mía doméstica. T;l nitio e^s, antes que nada, nn cora-

zón qne hay que inclinar al bien, nn alma capaz r:c
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eondeuar^e o de salvarse. Y la e,cuc:la pritnaria tiene

la obli^ación órave, y quien dice la escuela dice el

ĉ nac•;tro, dc cncattzar esa alnta por el camitno recto

de :u salvacieín eterna.

Sc dice qae la escnela primaria dcbe preparar parzt

la vida. Y cnando conc•retamente, específicamente, s^^

babla dc lu escucla rural, se pretende que este til ĉ o
de e,cuela ^c caracterice por tendencias práctica, cn

armonía con el tnedio económico en que la cscuel^ ĉ
rural actáa. Y todo esto está muy bien, pero a condi-

ción dc que uo perdamos dc viata que la vida dcl

hontbre no terminx en uesta vida» ; a c•ondición de

quc no olvidemos que el camino que buaquemos paru

conseguir nuestros fines tentporalcs puede llc varnu.5

ta ĉubién al logro de nuc^tro fin sobrenatural, ultrate-

rr^•uo, ^tero pucde alejarnos de éste. Conformes, pucs,

cn quc la cscuelu prcpare hara la vida práctica. 1'

couformes tambiéu, por lo tanto, eti que la escuela

rural prcparc preferentemente para la vida agrícola.

Mas en c,ta prep<tración lu Agricultura no pucde li-

mitarsc a scr en lu esenela de la aldca una asignatura

meratnrnte informativa; no 1 ĉ uede ser una de tanta^

materias, destinada a]lenar tm bueco en el progra-

ma escolar para dar a é^tc: su convenido tono agrario;

no puede scr un ^nedio «de eumplido», tttilizado apor

ohligacicín», para sttministrar al ecrebro del nitio dc

^ ĉ ueblo el mínimo de conocimientos agrícolas que se

juzgue suficiente para llenar ĉ ui mandato oficial.

v.ada más natural quc la escuela campesina ense-

ñc, con cierta prcponderancia sobre las otras, tnatc-

rias relaciouudas con el cultivo de 1a tierra. La escue-

I^c rtn•al ensetiará a los niño; a ri•^abajar la tierra, a

hacer qtte. c^sta produzca más, a aprovecbarse para

cllo d^• lo; adelantos científicos; pero les enseñará

también a tener ideales en el trabajo, y en la con-

dnctu social, y a mirar la diferencia que bay, por

ejemplo, cntrc: los factores puramente materialea en

la economía agrícola y los tnás elevados valores de

la dí^;nidad hnmana. Preparará a los nitios para ser

ho ĉnbre; laboriosos, pero, sobre todo, entusiastas •y

rcftexivos. Enseiĉ ará .a labrar la tíerra, pero también

a amarla. F nta^ia.^nto, re(lexión, amor. Trabajar sin

cntn^iasmo, sin el aliento constante de unos ideale;,

^in idea dc: los fines que. se persiguen, es trabajar

como forzado^. 'I'rabajar sin reflexión es permanecar

dc• por vida sometidos al duro, agotador tormento de

la rutinu, v la rutina ter ĉnina por hacerlo todo aeco

y estéril. Trabajar sin antor... iNada puede hacer,r

sin amor! Por eso, lo primero que l^a escuela tienc•

^^ue hacer es que los nitios, jttnto con el conocimien-

to de la tierra v;u cultivo, lleguen a alcanzar estos

conceptos, no sólo como ideas, sino, sobre todo, contc^

^entintiertt.ns. Es cicrto que toda idea, en virlud de la

ley psicológica del ideodinamistno, ticndc a conver-

tir^e en acto; pero el senti^miento tiene una faerzu

incomparablemente ntayor quc el mero conocintien-

tu para esto de ctnpujar a la vol ĉmtad y decidirlx a la

acción. Y nada tau propio como la edad infantil para

desltertar y desarrollar este sentimicnto, según es de

jn^;osa y propicia en lo. nitios la vida afectiva. La

escuela tiene, ^ ĉ ues, 1a ocasión tínica, pintiparada, a^•

forntar labradores que conozcan la labranza, quc

si<^rttrnt la labranza, que aartert la labranza• La tarea,

psicológicamente, es bien clara : de1 conocitniento al

s^ntimiento, del sentimir:nto a]a acción, pero a la

acción, al nti^mo tiempo, ardiente y reHexiva. Y

cnando la accióu nace, no sólo del simplc conoci-

ntiento srco v frío, sino del sentimiento cálido, se^

arna el trabajo, sc siente apeho a la profcsión y se

mira uno mncho en ejercerla con bonradez, con liin-

hicza de conducta, con celo esquisito.

Hablúbanaos ante, de wt doble dc^tino Itumano.

T:I bombre, en electo, porque es cuerpo y ahna, tiene

un destino nntural, que lta de cumplir en esta vida,

viviendo en sociedad con sus semejantes, trtilizando

]os bienes de este nnmdo. Pero este mismo destinu

ttatural, terreno, no es sino un medio para alcanz. ĉ ;•

su verdadero v tíltimo fin : su destino sobren^turrrl,

ttltraterreno, cterno. Quc, como ba dicbo un ilustre

sociólogo, el «destino natural y el destino sobrenatu-

ral dcl hombre cstán indisolublemente vincnlados por

disl^o:ición divina», La escuela rural tiene, pues, que

ensc•ar al niño a ntirar al cielo para algo más que

esperar la lh ĉ via. O, si lo prefcrís, p^ara que aprenda

qnc, si la an^iada lluvia lc vino de lo alto, a lo Alto

ticne que rendir cuenta de los frntos que, rracias a

la lluvia, le produjo la tierra. Que aprendan los ni-

tios, por ejemplo, a bacer un in•jerto, pero que al lado

de csta práctica, que tan iítil les ba de ser, sepan los

niitos vcr en el injerto cl valor vital de la avuda nnt-

tna, aun entre los ^eres de las escalas inferiores de la

vida, y que ann entre éstos se cumple en cicrto modu

la divina ley derl axnor. Que aprendan los ni ĉio:, pon-

ao por ca^o, a distribnir bien las semillas al hacer la

siembra, pero que no se quedeu abí, en la operación

mecániaa ; que este tnisterio de la diminuta simientc

que, débil, e.scondida en el seno de la tierra, mczcla-

da en e1 cieno, acometida por insectos, atcrida por

los hielo., tiene, sin etnbargo, pujanza para produ-

cir una planta hermosa, les ha^a elevarse con el pen-

samiento a la ‚randeza infinita de los misterios so-

brenaturlaes. ^,Y cómo no aprenderán a creer la grau_

dc^za de los misterios divinos quienes ban aprendido

a meditar en los sencillos misterios nattu•ales?...
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La c:n^eñanza, por sí ^ola, se queda en adiestra-

aaiento. ^,^o se en^eña a an perro a tenerse en pie,

a b ĉĉ ^car nn objeto perdido, a euardar el bato? La

edn^^aci^ín crcu in^•linaciones y, finaltnente, bábitos.

Y< ĉ ;ab ^is lo c;ue e^n len^uaje popular si^^nifica hablar

d,^ ni ĉio; cun bncna^ o^^on nialas inclinac^iones. La

anri^•ulttu•s, cu^r ĉ o materia de i n^eñanza. puede adies-

trzu• lo.; brazu^; l^ucde iuclu.^o adie.,trar la inteligen-

cia, en^eñandu a di.^etu•rir. Pero conio niateria forn!u-

tiva, hien manejrada por el ĉnaestro, puede inclinar

lo_, corazone.5; pucde inclinarlos al a ĉnor de la tir-

rra, al umor de lo.^ 1 ĉo ĉnbres, a la mayor gloria de

llios.

'I'ene^uu; I^: ĉ convicción de que ]a c^cuela raral no

;^uede encerrar^e en ^us cuatro parede.;. Ha de I'or-

mar a su; alumnos, pero ha de procurar que sn labor

tr^ ĉ .,ri^nda ul medio sucial. Ya ]o decía el genixl

p^:dre Manjún, refiriéndose a la labor educadora de

saccrdote> v ĉnaestros rtu•ales :«El Párroco y el Maes_

tro dc ^ ĉ Idca deben ser Mae;tros de todos lo, aldea-

ru, cn ^•1 arte ^de vivir y rnorir; deben proporcionar-

le,, c^n c ĉ r ĉnto puedau, el pan del alma v del cuerpo -

dcbcn ponerlos al tanto de lo.ti prohresos que clloa hzin

leídu en la rcvi.^ta v experimentado en la ^ranja- ĉno-

dc^lo; dchen scrvir de intermediarios con éste y otro.^

^•r•ntro^ para hacerle^ con nueva^ pllntas. csco^idas

semil2as, nuevos instrnn ĉ ento,, esti^^rcoles y cultivos,

v caminando identificadu.^ con i^llu; por los ^enderos

de^ la vida es como ĉ es hablarán con más eficacia del

ca^nino ĉ jue lleva a la aabiduría ^- a la eternidad...»

Y claro está qtte no se Ic pide a]a esci ĉela una labor

de ext^^nsión científica, que ^,abio^ y nleritísimos doc•

tores t.ieue la Ciencia agronómica que realizan esa

labor. Lo qne se le pidc a]a e.^cuelita rural es ima

sen•illa tarea de colahoración con los técnicos, de

vul^ttrización y divulgacicín; en nna p.ilabra, de ha-

eer llenar a los labradores ]os consejos práeticos de-

ducidos de las experiencias científicaa. Trabajará la

escuelita rural con el ]ibro, con ]a cl^ ĉ arla, con ]a pro-

}^crción de pelícnlas, con la excursión a fincas-modelo,

con la visita a la era, a la barbeehera, a]a sie^mbra,

_^ la poda _. Pero trabajará, sobre todo, en su propio

campo, en su propio huerto. Purque upina ĉnoa quc

es iinprescindible que la e,cucla rnral, toda escitel: ĉ

rural, posea nn uHuerto escolar^,. Y, si e, pu^iblc,

junto a l05 muros de la propia escuc:la. La cosa uu ^^a

tan diEíciL como ptidiera purecer a^i ĉuple vista. Yuc^-

de ocurrir que ^^n al^unos caaos baya quien ceda nn

trozo de tierra para tal íin. Yero tampo^•o c^ difícil

udquirirlo, con la ayuda del Ayuutaruientu y dc utr. ĉ ^^

corporacionea. ^Ese campo pt^ede ^cr la ha;e de nn

Coto F.scolar de Previ,ión, por ejeml ĉ lo. Y, en tudu

ea;o. el fi•abajo v lo; gaato^ de ,o5tenimiento del cau ĉ -

^io siempre serán conipen^ado., de sobra por los fru-

to; que drl mi;mo se obten^an.

Vo puede sabcr^e, no vi^^ndulu, la e(i^•acia d^•I bu^•r-

tu e;colar, no ya eu el a-pecto didáctieu, ^,iuo conin

factor edncativo. lVo ;iuede .,abca•.^c^ lo ^;u^• la ^•,cucla

r ĉu•al nana ĉ^n unim.^ciGn, en activid. ĉ d, cn eGrirnci^ ĉ ,

ĉ •n ^^id^a; lo que Io5 cbico; ranuu cu ^^utusia,mo y Q•n

.unur. ; Cú^uo e ĉupiezun cllos a.ar^u•l^^ ,.ĉ bur a cso d^°

;eutir;e dueño., del trocito d^• ti<•rra quc cultivan?

; Y ^l ĉĉ é celo,o. .;e mu^•,tr.u^ dr ^;ue tudu ^^I puebl^ ĉ

rc^.;pcte el pequ^•ño fundo c;colar! ;(:^í ĉ no du^•^ ĉ • u lo^

uiño; ĉnayorcito^, el yne un peyu<^irnrru dr• la ^ccciún

de p^írvnlo» se haya ĉnetido por cl «e;qaimo» v pi^: ĉ -

do una ĉuata dc toinutes que ya c,taha tan hcr ĉ nosa ?

^ Y^lué fácil c> aprovcchar ccia l^•m^ ĉ eratura cordial,

esta huena disposiciún dc ^íui ĉnu d+• lo.; niñu;, par. ĉ
hacerles entender, para bacerle: s^^i ĉ tir el respeto qn^•

a cllu^, deben xu^^rcccr loa to ĉnute, dcl hucrto ajcno!...

Como que, atu ĉ rjne en cl hnerto de la e.;curla nu

I ĉ nbia^ramu. couse^nido enseñar ^raud^^s ĉ •o.^a^ a lo.^

n ĉ ucliucho;, :i hc^nos lo^rado qne c^.^io; ^c• euta.,ia^-

n ĉ en con sn pequeña obra; si lcs bc ĉnos vi^^lu pon^,•r

i^c^lo cu el cnidado de lo.; cultivu^; si 1e^5 h ĉ • ĉ nos vi.^to,

como así ha sido, en cfecto, brincar d^• ^oro ^•ada n ĉ u-

ĉian^^ cuando dc^cubrían la^; pri ĉn^^ra., y-c ĉua^ la, ^ ĉ ri-

rneras cchechas^,-en I^^; úrbole, ^^or ^•Ilo, ; ĉ lantado^;

;i hemos con^e^uido ^lne rivalic^^u en descos de .^er Ir^^

pri^meros en todo.; lo, trahajos, v pr^c ĉn•an lle^ar los

;n•imeros para eo^er q na ^azada el díeĉ q»c hay q ĉ^r

regai• ., ya heu^os hecho alno hneno. iY ^^a ĉ • al^,^

tiene nn enornar valor educativo?
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INT^RMACIONES
Comercio y regvlación de productos agropecuarios
Normas para lo exportación de la lechuga «Trocadero»

En el Boletín Oficial del Estado
de] día 14 de diciembre de 1950
se publica tma Circular de la Di-
recció^n General de Comercio y
Política Arancelaria fecha l." de
dicho mes, dictando normal para
la exportación de la ]echuga
^^Trocadero».

I.-Características y típijicación
comercial

I.a Las lechugats deberán ser
sanas, excluyéndose ]as degenera-
das, las que comiencen a espigar,
las deformadas y las que presen-
ten hojas excesivamente amari-
llas. Tampoco se admitirán las
manchadas de barro y las dañadas
por criptógamas, insectos u otros
aaimales.

La raíz deberá ser cortada por
el cuello de la planta.

2.a La lechuga <<trocadero>>,
única variedacl que por ahora se
exporta, se clasiñcará entre tama-
ños, cuyos pesos oscilarán entre
los siguientes límites :

por 17 a 19 cem , según tamaños.
constituídos por tres tablillas ho-
rizontales y un refuerzo vertical.

C} Dos lados mayores, de 57
por 17 a 19 cem., formados por
^-es tablillas horizontales y dos
refuerzos verticales.

D) Los lados mayores se uni-
rán a los menores con cantone-
ras prismáticas de sección triangu-
lar y ambos con el fondo por me-
dio de grapas metálicas.

E) Las tablillas tendrán 5 milí-
metros de espesor, y]os refuerzos
8 mm.

F) El peso del envase oscila-
rá entre 1,200 kg. a 1,400 kg., se-
gún que la madera empleada sea
de chopo o de pino.

I I1.-A condicionamiento y emba-
laje

I.n Cada envase contendrá úni-
camente piezas de tamaño homo-
géneo, dentro de las clases esta-
blecidas por la tipificación.

2.' Los envases se revestirán

Oscilación en pesc
C 1 a s e por unidad

G(grandes) ..... 375 a 400 gramos
M (medianas) ... 260 a 375 >>
P (pequeñas ... 215 a 260 >>

3." Queda prohibida la expor-
tación de lechuga con p^so infe-
rior a 215 gramos por unidad.

I1.-Enuase

El tipo único de envase será la
caja de madera de chopo o de
pino con las siguientes caracte-
rísticas :

A) LJna tapa y un fondo de
57 cm. por 38 cm., formados por
tres tablillas longitudinales y siete
transversales cosidas con clavos.

B) Dos lados menores, de 38

en su interior con dos hojas de pa-
pel cruzadas, de modo que pue-
dan cul^rir totalmente las lechu-
gas de la capa superior, siendo

oonveniente colocar cartones so-
bre el fondo y bajo la tapa para
amortiguar la movimientos.

3.a Cada caja contendrá 24
piezas de las clases M-P ó 18 de
la clase G-. La lechuga se dis-
pondrá en dos capas de igtral níi-
mero de unidades cada una. En
cada capa se colocarán las pie-
zas simétricamente en tres líneas.

IV.-Marcedo de los enuascs

En lugar bien visible figurará en
cada envase ulmporté d^Espa^ne^^.
la marca y contramarcas del ex-
portador, el número de Registro
de Exportación, el término muni-
cipal de procedencia de ]a lechu-
ga, las iniciales G-, M- ó P- de
sus clases y el número de piezas
contenidas.

Estas normas tienen carácter

obligatorio, debiendo encargarse

el Soiure de comprobar su exac-

to cumplimiento.

Precios del ganado lanar y cabrío
En el Boletín Oficial del Fstado

del día 19 de diciembre de 1950
se publican dos Ordenes del Mi-
nisterio de Agricultura, fecha 16

del mismo mes, estableciendo los
precios del ganado lanar, cabrío y
vacuno.

PGRIOUO>

l.°-Hasta 31 enero 1951 ...
2.°-1 febrero - 15 marzo ...
3.°-16 marzo-30 abril ... ...
4.°-1 ma.yo-15 junio ... ...
5.°-16 junio-31 julio ... ...
6.°-1 agosto-30 septiembr e.
7.°-I octubre-31 diciembre.

A partir de la fecha de estas Or-

denes .y por todo el año I 9.i I, los
precios por kilo para la canal del
ganado lanar o cabrío, mayor y
menor, de abasto, serán, como
tipo en matadero Madrid y se^ún
períoc'os que se especiñcan, los si-
guientes :

I anar Lannr Cabrío Ce,Lno

menor mavor menor mav^n^

Pta=. Ptas. Ptae Ptn^.

16,(}0 17..,00 14, 75 I 1.20
15,60 12,40 14,35 11 20
15.15 12,90 13.90 11,20
I 4,60 1?,90 13,40 1 1,20
15,25 13.20 14 00 11,50
16,00 14.00 14.75 12,30
16.50 14,50 15 25 12,80
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Los precios establecidos para le-
chal (corderos y chivos) encabrita-
do, o sea con piel, cabeza, manos
y asadura serán los siguientes,
también sobre matadero Madrid :

Hasta 15 de enero 1951, 17,85
pesetas kilo encabritado.

De 16 de enero a 28 de febrero,
17,10 ídem íd. íd.

De I de marzo a 30 de abril>
15,15 ídem íd. íd.

En meses sucesivos, igual precio
que para el lanar menor.

Los precios establecidos en el
artículo l.° se entenderán por kilo
canal neta, siendo de cuenta de los
tablajeros el pago de arbitrios, im-
puestos muncipales, servicios de
matadero y transporte de canales,
con repercusión en ]os precios de
venta al público.

Los entradores, sean o no gana-
deros, percibirán íntegramente.
además del precio kilo canal orea-
do establecido en el artículo l.°,
el valor de los despojos comesti-
bles e industriales con arreglo a
los precios de tasa que se seña-
lan en el artículo siguiente, más el
valor de la piel, pudiendo, si así
les interesa, hacerse cargo de la
misma para su administración y

comercio.

Si así se juzgara pertinente por
la Jefatura del Servicio de Carnes.
Cueros y Derivados, queda facul-
tada para establecer la debida se-
paración, dentro de la tasa global
fijada, entre los precios correspon-
dientes a despojos comestibles e
industriales, así como a reglamen-
tar la recogida de unos y otros en
matadero, de acuerdo con las dis-
posiciones sanitarias vigentes.

Los precios globales para des-
pojos comestibles e industriales
que regirán durante la campaña
1950-51, serán los siguientes:

Precio por kilo canal para todas
las variedades de ganado :

I.°, hasta 31 de mayo de 1951,
2,25 pesetas ; 2.°, 1 de junio a 30
de septiembre, 1,75 ; 3.° 1 de oc-
tubre a 31 de diciembre, 2.

El peso de las canales se efec-
tuará a las tres horas del sacrificio,
sin que pueda deducirse cantidad
alguna en concepto de oreo. La

formación de la canal y el faena-
do de las reses en todos los mata-
deros se hará ajustándose exacta-
mente a lo establecido en las dis-

posiciones vigentes sobre la mate-
ria, como asimismo ]a clasificación
de reses o canales en menor o tna-
yor y lechal, en su caso.

Entrega de cupo forzoso de cereales panificables

En. el Boletín Oficial del Fstado
del día 28 de diciembre de 19.50
se publica un Decreto del Minis-
2erio de Agricultura, de 15 del
mismo mes, cuya parte dispositiva
dice así :

Artículo I.° Se faculta al Mi-
nisterio de Agricultura para que

discrecionalmente pueda privar a
los agricultores que dejen de en-
tregar el cupo forzoso de trigo y
demás cereales panificables, den-

tro del plazo que para cada cam-
paña se fije, de los beneficios que
pueda;rn otorgarse al ordenar las
Gan-,pañas siguientes y en su con-
secuencia intervenir la totalidad de
las cosechas que produzcan cerea-

les al precio oficial de tasa, una
vez deducido las reservas de siem-
bras y consumo.

Art. 2.° EI Ministerio de Agri-

cultttra podrá imponer sanciones
económicas por incumplimiento de
sus órdenes a los agricultores que
dejaren •de entregar su cupo for-
zoso, y hasta un máximo de diez
pesetas por kilogramo de trigo u
otro cereal panificable. Esta fa-

culta^d de sanción será atribuída

al delegado nacional del Servicio
Nacional del Trigo hasta diez mil
pesetas, de diez mil a cincuenta
mil al ministro de Agricultura, y
pasando de esta cuantía al Con-
sejo de Ministros.

Contra las sanciones que se im-
pongan, excepto aquellas que apli
que el Consejo de Ministros, cabrá
recurso ante la Autoridad supe-

rior, previo depósito del importe
de las mismas y caso de temeri-
dad, se podrá agravar el importe
de la sanción, sin que como con-
secuencia de esta agravación se
pueda superar el límite de diez
pesetas por kilógramo de cereal
dejado de entregar.

Esta potestad de sanción se con-
siderará atribuída a las facultades
d.tiscrecionales de la Administra-
ción Pública, La sanción se abo-
nará en metálico y su importe se
des.tinará exclusivamente por el
Servicio Nacional del Tri;o a la

compra de trigo y cereales panifi-
cal^les para atend^er al raciona-
miento normal de la población
Para la exacción de las sanci^nes
podrá aplicarse el procedimiento
de apremio administrativo.

Art. 3.° Se concede, excep-
cionalmente, un nuevo plazo para
la entrega de] cupo forzoso en la
presente campaña de recogida,
ampliando el que de acuerdo con
el Decreto de 28 de abril del co-
rriente año caducaba en ídtimo
término en el día de hoy, hasta
el 15 de enero del año próximo.

Art. 4.° Se faculta, igualmente,
al ministro de Agricultura para re-
gular cuanto a este Decreto se
dispone y en especial para el se-
ñalamiento de las normas a que
debe ajustarse la tramitación de
los expedientes de sanción en que
sin merma de las garantías del in-
culpado se logre la rapidez en la
aplicación de ]a sanción que la
ej^em^plaridad demande.

En el Boletín Oficial del F,stado
del día 4 de enero de 1951 se pu-
blica una Orden de 30 de diciem-
bre del pasado año, por la que se
dan las normas para la tramitación
de los expedientes a la que alude
el último artículo del Decreto an-
terior.

L,as Jefaturas Provinciales del
Servicio Nacional del Trigo rela-
cionarán pot términos municipa-
'.es, dentro de cada provincia. los
agricultores que en la fecha de la
publicación de la presente Or-
^den nd hubieran. hecho entrega
del cupo forzoso, remitiendo di-
chas relacicnes por duplicado a
1.as Jefaturas de Almacén y Al-
caldías respectivas. para que por
unas y otras, se le dé ]a máxima
publicidad, poniendo en práctica
las Alcaldías los procedimientos
u^uales de pregón, anuncio. ban-
dos, etc., recordando las sancio-
nes en que incurrirán los agricul-
tores si después de1 15 de enero
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de 1951 no han hecho entrega del

^upo ñjado.

En e] plazo de diez días natura-
les, a contar del día 15 de enero
de 1951, las Jefaturas Provincia-
les del Servicio Nacional del Tri-
go remitirán a la Delegación Na-
cional relación alfabetizada> por
términos municipales, de los agri-
cultores que en la citada fecha de
15 de enero de enero de 1951 no
hayan hecho entrega del cupo for-
zoso, consignando en las mismas

el que definitivamente se les ha-
ya asignado a cada uno de ellos.
y la cuantía del mismo dejada de
entregar

Los jefes provinciales del Ser-
vicio Nacional del Trigo expedi-
rán certificación acreditativa de la
falta de entrega del cupo forzoso,
la cual servirá de cabeza de expe-
diente y en la que se hará cons-
tar el nombre y apellidos del agri-
cultor, término municipal en que
se formalizó su declaración de co-
secha Modelo C-1 y cupo forzoso
definitivamente a él asignado.

Las Jefaturas Provinciales, por
conducto de las Alcaldías corres-
pon•dientes, remitirán por dupli
cado al presunto in.fractor cédula
de notificación de la instrucción
del expedien±e y emplazamiento,
para, que en el improrrogable pla-
zo de diez días hábiles, computa-

dos desde el siguiente al de su re-
cepción, contesten al cargo único
de falta de entrega de cupo forzo-
so definitivamente asignado, ma-
nifestando en su defensa la causa
o causas del incumplimiento de
dicha obligación.

La copia de tal cédula, previa-
mente diligenciada por la autori-
dad municipal, correspondiente
con. expresión de la, fecha y hora

de su entrega y firma del agricul-
tor, familiar, criado o persona con
quien, a su ruego, se^ entienda la
diligencia, será devuelta inmedia-

tamente a la Jefatura Provincial
remitente.

Recibidosi en la Jefatura Pro
vincial los pliegos de descargo en
plazo hábil formulados se ur.irán
a ]os respectivos expedientes, los
que con breve informe de ^iichas

Jefaturas Provincial.es serán ele-
vados a la Delegación Nacional

En el caso de que transcL rrido

el plazo citado no se recib'ese en
la Jefatura Provincial el plipgo de
descargos a que se refiere e1 ar-
tículo anterior, se tendrá automá-
ticamente al expedientado por de-
caído en su derecho, y en virtud
se ^entenderá que el agricultor de-
jó de cumplir su obligación de
entrega por causas exclusivamen-
te dependientes de su voluntad,
calificándose como infractor en el
informe que eleve a la Delegación
Naciona] la Jefatura Provincial.

La Delegación Nacional del Ser-
vicio Nacional del Trigo, una vez
que obren los expedientes en su
poder, decr^e^ará pase al informe
de la Sección correspondiente, la
cual formulará la propuesta que
estime adecuada.

EI delegado nacional del Servi-
cio^ Nacional del Trigo en uso de
las facul_tades que ti^ene conferi-
das, podrá pedir los informes que
estime necesarios así como orde-
nar que por las Jefaturas Provin-
ciales se practiquer_ las diligencias
que crea convenientes para mejor
resolveri los ^expedientes atribuí-
dos a su competencia, o para for-
mular las adecuadas propuestas
con sujeción a las cuantías seña-
ladas en el artículo segundo del
D^ecreto de 15 de diciembre.

Todas las notificaciones, inclu-
so las de las Resoluciones recaí-
das, se hacen por conducto de las
Jefaturas Provinciales.

Contra la resolución que. se dic-
te p•or el delegado nacional del
Servicio Nacional del Trigo po-
drá interponerse recurso de alza-
da ante la Presidencia de] Conse-
jo de Ministros, quien igualmente,
previos los informes y asesora-
mientos que estim^e adecuados,
r e s olv e r á definitivamente, de
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acuerdo con el Consejo de Minis-
tros.

Contra las resoluciones de la
Presidencia del Consejo de Minis-
tros no se dará recurso alguno ;
podrá, no obstante, suplicarse la
revisión. del expediente, lo que
podría ser acordada discrecional-
mente.

Las resoluciones que se dicten.
sin perjuicio de los recursos que
contra ellas se interpongan, serán
ejecutivas.

Una vez dictada la resolución
imponiendo las sanciones a que se
refiere el artículo segundo del De-
creto de 1.5 •de diciembre se ex-
pedirá p•or la Jefatura Provincial
correspondiente certificación de]
acuerdo recaído y se requerirá al
inculpado para que proceda a su
ahono en el improrrogable plazo
de cinco días hábiles. Si transcu-
rriere dicho plazo sin haberlo efec-
tuado, la Jefatura Provincial cer-
tificará este extremo con el visto
bueno del interventor, certifica-
ción que tendrá la naturaleza de
r^certificación al descubi^erto>> y
que servirá de base para el expe-
diente ^de apremio.

Si de la instrucción del expe-
diente s° derivasen responsabili-
dades de otro orden y siempre
que se dclare así en la resolución,
se deducirá testimonio de los par-
ticulares necesarios, procediéado-
se simultáneamente a la instruc-

ción del correspondiente expe-
diente gubernativo si se tratase de
funcionarios, sin perjuicio de pa-
sar ^el corresoondiente ta;nto de
culpa a los Tribunales de Justi-
cia, si la responsabilidad derivada
fuera de aquellas cuyo conoci-
mien.to es de competencia de di-
chos Tribunales.
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NUEVOS PRODUC TOS
^ FITOSANITARIOS

La exagerada multiplicación de
los preparados insecticidas y anti-
criptogámicos, va tomando un ca-
rácter de constancia alarmante y
Ilega a desorientar a los agriculto-
res, que se encuentran con tal cú-
mulo de marcas y productos dife-
rentes que se ven imposibilitados
de efectuar una elección acertada.

AGRtCULTUR.4, que vive los pro-
blemas de sus lectores, quiere
contribuir a orientarles en lo poai-
ble, exponiendo cuantas noticias
llegan hasta ella respecto de los
resultados conseguidos y, sobre
todo, experiencias y ensayos con
nuevos productos, tanto en el
campo como en los centros de la
especialidad.

Los preparados a base de DDT
tienden últimamente a ofrecerse
con mayores riquezas en los pro-
ductos que se ha dado en llamar
con.centrados, con 20 a 30 por 100
y hasta el 50 por 100 de principio
activo, en los cua'.es parece en-
contrarse una eficacia más marca-
da, siempre que conserven buena
suspensión ; y pueden suponer una
reducción en el coste. Los produc-
tos con el 50 por 100 han hecho
posible su aplicación a la lucha
contra la «mosca de las Frutas>>,
hasta ahora defectuosa con los
preparar^os de menor riqueza.

En cuanto a los insecticidas a
base de hexaclorociclohexano, que
venían decayendo en la lucha con-
tra el escarabajo de la patata, a
causa del inconveniente observa-
do, de comunicar en ciertas oca-
sio^nes sabor desa^radable a los
tubérculos obtenidos de las plan-
tas tratadas, se ha logrado una
mejora evidente. Durante el pasa-
do verano se han realizado por
nuestros Centros experimentales
múltiples ensayos de campo y la-
boratorio con productos que con-
tienen como único principio acti-
vo el iscímero garrtma del hexaclo-
rocic^ohexano, conseguido ya in-

dustrialmente con pureza de más
del 99 por 100, comprobándose
una acción más enérgica y rápida
en la lucha contra el escarabajo de
la patata y una aplicación más fá-
cil y bastante eficaz contra los
pulgones.

Además, parece que la elimina-
ción casi total de los otros isóme-
ros del hexaclorociclohexano hace
desaparecer el peligro de comuni-
car sabor a los tubérculos tratados
y abre la posibilidad de su aplica-
ción como insecticida subterráneo
contra los «gusanos de alambren
(larvas de elatéridos) y «gusanos
blancos», hoy dificultada por la
acción residual ejercida en los te-
rrenos tratados respecto de los tu-
bérculos y bulbos, expuestos a to-
mar el sabor desagradable aludido.

Según nuestras noticias, en la
próxima campaña se podrá dispo-
ner ya de este nuevo preparado,
fabricado en España, explotando
una patente extranjera. En Esta-
dos Unidos, a este isómero gam-
ma del hexaclorociclohexano se le
conoce con el nombre de «linda-
nen, el cual ha sido ensayado
igualmente, aunque en menor es-
cala y r°sultados semejantes.

Otro nuevo insecticida, de em-
pleo reciente en los Estados Uni-
dos, es el. conocido con el nombre
de toxafeno, que es un canfeno
clorado, que se tiene como cuatro
veces más tóxico que el DDT pa-
ra los animales de sangre caliente
y muy variable de una especie a
otra. Así, el perro es mucho más
sensible que el conejo de Indias ;
la dosis letal para el primero es
de 14 a 28 veces más pequeña
que la de] segundo. En cambio su
acción insecticida requiere em-
plear dosis de principio activo algo
superiores a la del DDT, con lo
que se aumenta el peligro de la
acción residual. T i e n e eficacia
contra los pulgones, y se }ra apli-
cado también contra algunas pla-

gas del algodón, la langosta, la
Psylla del peral, etc. El ganado
vacuno no debe alirnentarse con
forrajes tratados con este pro-
ducto.
rEn F.spaña se ha fabricado ya
algún producto a base de cloro-
canfeno asociado al hexacloroci-
clohexano, buscando una acción
de sinergismo, no utilizada en Es-
tados Unidos, pero con predominio
tan grande del hexaclorociclohe-
xano, que no puede juzgarse del
verdadero valor de la fórrnula, y,
además, se carece atín de expe-
riencia suficiente. De todas mane-

ras, no creemos que por el mo-
mento presente el toxafeno pers-

pectivas muy prometedoras

Como producto de acción poli-
valente y sinérgica se han realiza-
do ensayos con preparados que
reúnen en la misma fórmula tres

principios activos : el DDT, hexa-
clorociclohexano y azufre en la si-
guiente proporción : 3 por 100 del
isómero gamma, pero rlo puro, si-
no en mezcla de isómeros ; 5 por
100 de DDT, y 40 por 100 de azu-

fre, conocida abreviadarnente con

el anagrama 3-5-40. El producto
ensayado es de origen americano.

pero lo hay también inglés ; tiene
una acción insecticida y acaricida
notable utilizado en espolvoreos,
lo que ]e hace demasiado costoso,
pese a poseer una ñnura excelen-

te. Entre nosotros se ha pretendi-
do lanzar un producto inspirado en

la misma idea, pero rebajando la
proporción del hexaclorociclohe-

xano y la de azufre, hasta límites
que desmejoran su eficacia.

Otra novedad interesante, den-
tro del grupo de 1os insecticidas
orgánicos, es un producto de p^-
tente española, preparado a base
de una mezcla de terpenos espe-

ciales, y lanzado al comercio con
el nombre de H-24.

Las numerosas experiencias y
ensayos realizados tanto en el la-

boratorio como en pleno campo,
desde la pasada primavera, han
permitido comprobarle una utili-
dad práctica en la lucha contra el

escarabajo de la patata y los pul-
gones, pero seguramente han de

ampliarse las perspectivas ^de apli-
cación en términos que han de es-
timarse prometedores, contribu-
yendo a ello también la rápida y
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correcta preparación de los cal-
dos, que su empleo confirma,

En el gn.ipo d.e los compuestos
orgánicos de mercurio, utilizados
como desinfectantes de semillas,
también se ha logrado obtener
pre^arados a base del acetato de
fenil mercurio, cuya utilidad fué
cdmprobada en las Centros del
lnstituto de lnvestigaciones Agro-
nómicas, y se encuentran ya en el
mercado preparados fabricados en
España.

La lista se haría interminable,
pero no queremos dejar de aludir
a un grupo de productos sobre los
que se ha desatado una literatura
exageradamente profusa y que,
según nuestros informes, son de
empleo bastante discutido i^1os es-
tamos refiriendo a1 grupo de és-
teres fosfóriccs, entre los que so-
bresale el llamado c,Parathion,>,
nombre que hace referencia al tio-
fosfato de dietilo-para-nitro fenil,
único ensayado en España. Se
trata, en efecto, de un poderoso
insecticida y acaricida, de valor
en especial contra pulgones, co-
chinillas y ácaros, que se aplica en

dosis muy reducidas, pero cuya
toxicidad para los animales de
sangre caliente es extraordinaria,
actuando en ambos casos por con-
tacto y por vía digestiva o respi-
ratoria, lo que ohliga a guardar
en su manejo y empleo precaucio-
nes de tal naturaleza, que no es
posible garantizar puedan guar-
darse prácticamente, y cuya omi-
sión ha costado ya la vida a varios
obreros en Norteamérica. Su efi-
cacia insecticida, ya discutida en
algún caso, no llega, no obstante,
a ser tan grande que merezca la
pena arrostrar los peligros y diñ-
cultarles que su empleo exige.

Y terminamos haciendo mención
de un producto conocido hace
!iempo en el extranjero, pero que
no se había empleado en España
hasta que el pasado ario se logró
la fabricación sintética, y no es
otro que ]a criolita o fluoaluminato
sódico. Su aplicación con éxito en
la lucha contra el gusano de la
cápsula de] algodonero, le ha
abierto paso hacia; el consumo,
que seguramente se extenderá a
otras plagas.

importancia, al generalizarse el
empleo de las hojas, en fresco 0
ensiladas. Como contrapartida, es
indudable que las remolachas fo-
rrajeras con porcentaje elevado
de materia seca tienen otras ca-
racterísticas menos atractivas, ta-
les como el quedar más enterra-
das en el suelo y ser de más difí-
cil limpieza, por retener mucha
tierra al arrancarlas

En cuanto al contenido en ni-
tróg•eno total de hojas y raíces, no
difiere casi entre las variedades
de poca o mucha riqueza en ma-
teria seca ; pero existe, en gene-
ral, una diferencia esencial en el
reparto del nitrógeno en raíces y
hojas, igual qtte en la de los com-
puestos nitrogenados. En las re-
molachas de porcer.taje elevado y
follaje abundante, se encuentra en
las hojas una cantidad relativa-
mente importante de nitrógeno.
Las raíces encierran generalmen-
te, bajo forma de nitratos sin va-
lor, cierta dosis de nitrógeno ; pe-
ro las variedades de poca riqueza
en materia seca ,y pocas hojas
contienen mucho más que las
otras. Dado que es uniforme el
valor biológico de los otros ele-
mentos distintos del nitrógeno, el
valor total en proteína será ma-
yor en 1.as variedades de porcen-
taje elevado de materia seca. Pe-
ro lo que es indudablemente más
importante es que la cantidad y
calidad de ]as hojas de remola-
chas de porcentaie elevado inci-
tan a cttidar la cosecha, almace-
nado y utilización de dichas ho-
jas, lo que permite la utilización
de la proteína en amplia escala.

De las experiencias realizadas
en Dinamarca con 25 estirpes, 13
se catalogaron como de la clase
primera, cuatro de la variedad
Barres, seis semiazucareras y tres
azucareras dedicadas a forraje-
ras. La clasificación se basó prin-
cipalmente en el rendimiento en
materia seca de la raíz, pero se
ha dado mucha importancia tam-
bién a la de las hojas. I_.as cua^
tro estirpes Barres son ovoides,
bien llenas y de color naranja ; y
las seis de semiazucareras. más
cónicas, con grandes oscilaciones
de forma y longitud, color blan-
co con cuello verde en tres estir-
pes, amarillo anaranjado en otras
^los y rojo intenso en la sexta

Orientaciones actuales en la producció^ de semillas forrajeras
El profesor danés Axel Peder-

sen ha publicado en el ^^Roletín
Europeo de la F. A. O.u un inte-
resante artículo en el que se es-
tttdian las razones por las cuale^
se ha extendido considerablemen-
te el cultivo de remolachas forra-
jeras de elevado porcentaje en
materia seca.

Entre las remolachas utilizadas
como forrajeras se distinguen :
primero, las específicamente fo-
rrajeras, con un 11 a 19 por 100
de materia seca ; se;undo, las se-
miazucareras, con I S a 20 ; y ter-
cero, las azucareras, con un 20 a
22 por 100. Estas tres categorías
no están marcadamente delimita-
das, antes bien, se superponen en-
tre sí.

El primer grupo, de bajo por-
centaje en materia seca, era el do-
minante, mientras que las semi-
azucareras y azucareras utilizadas
como Eorraje se cultivan en exten-
siones insignificantes. La superfi-
cie dedicada al cultivo de varie-
dades semiazucareras en Dina-
marca ha pasado de 5.000 hectá-
rPas en 1930 a 118.000 en 1949,

mientras que la ocupada por re-
molachas típicamente forrajeras
ha bajado, durante el mismo pe-
ríodo, de 148.0(^ hectáreas a
47.000.

Son diversas las causas de esta
variación. F,n primer lugar, las
experiencias hechas en el raciona-
miento del ganado han demostra-
do que, medidas en unidades fo-
rrajeras, pueden emplearse ra-
ciones mayores utilizando raíces
de porcentaje elevado de materia
seca. Esta circunstancia es intere-
sante cuando se trata de vacas le-
cheras de gran producción, pero
también es de tener muy en cuen-
ta en la alimentación de reses ca-
ballares y porcinas. Además, el
volumen menor de las variedades
ricas en materia seca disminuye
el coste de] transporte. Por otra
parte, tales variedades dan gene-
ralmente, por hectárea, de tres a
seis quintales más de materia se-
ca en la raíz misma que las espe-
cíficamente forraieras y, al mismo
tiempo, follaie más abttndante y
de mejor calidad, punto este últi-
mo que cada vez adquiere mayor
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Futrega de títulos a los uueuos Ingeuieros ^gróuomos
los señores Díaz^Alonso y Arrúe, condecorados

El l3 del actual tuvo lugar en
el salón de ac;os de la Éscuela
Especial de Ingenieros Agrónomos
la entreQa de títulos a la promo-
ción 1950.

Ocuparon la presidencia los Mi-
ni^Cros de ,Agricultura y Educa-
ción Nacional, Directores Genera-

les. de A^ricultura, Enseñanza

Profesional y Técnica y Coloniza-
ción, e] Inspector General del
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.
don Pedro Herce ; e1_ Presidente
de la Asociación Nacional de In-
genieros Agrónomos, :áon L.eopol-
do IZidruejo ; el del Instituto Na-
cional dP In^estigaciones Agronó-
micas, don Ramón Garrido, y el
Director de la Escuela, don Angel
Arrúe

Comenzó el acto con una bri-
]lante disertación del señor Arrúe.
quien, fundándose en una encues-
ta hecha a 1os nuevos ingenieros,
dedujo muy interesantes conse-
cuencias respecto a las enseñan-
zas que recibían, rendimientos ob-
tenidos y vocaciones despertadas.
Terminó exhortándoles a que ini-
ciaran su vida profesion.al con un
d^ecidido afán de diaria supera-
ción, lo que redundaría en bene-
ñcio de los intereses nacionales y
del prestigio del Cuerpo del que
entraban a formar parte.

A continuación, el Ministro de
Ayricul'_ura comenzó su: discw-so
dedicando un sentido recuerdo al

que fué Director de la Escuela y
sabio ingeniero don Juan Marcilla,
aconsejando a la promoción sa-
liente que i n s p i r e su ac-
tuación en la del ilustre compañe-
ro fallecido. Continuó diciendo,
dirigiéndose a los nuevos ingenie-
ros, que terminaban su carrera en
un momento culminante, pues
nunca el Estado prestó a la Agri-
cultura tanto interés como en es-
tos años. Les aconsejó que no
abandonen la investigación por
otros derroteros, de momento más
1.ucrativos, y, por último. les dijo

que nunca perdieran e] sentido de
hermandad, orientada hacia el
bien nacional, que es el verdade-
ro espíritu del Cuerpo.

Seguidamente dijo que iba a
imponer la Gran Cruz de la Or-
den Civil del Mérita Agrícola a
dos prestigiosos ing^nieros: uno,
don Mariano Díaz Alonso, decano
de los Aarónomos, que terminó la
carrera hace sesenta y dos años,
y que tiene en su haber una mag-
nífica labor, fruto de una vida en-
tera dedicada con entusiasmo y
competencia a la agronomía. El
otro ingeniero condecorado por el
Gobierno es el Director de la Es-
cuela, don Angel Arríte, cuya ac-
tuación profesional ha sido jalo-
nada de grandes aciertos, lo que
le ha llevado a ocupar la vacante
del llorado don ,juan Marcilla.

Entre una gran ovación de to-
dos los asistentes, el señor Rein
impuso a ambos las condecora-
ciones, y a continuación, don Ma-
riano Alonso, en nombre propio
y en el del señor Arrúe, pronun-
ció unas emocionadas frases de
gratitud y rogó a los dos Ministros
que hicieren llegar al f efe del Es-
tado el testimonio de su reconoci-
miento.

Finalmente. el Ministro de Edu-
cación Nacional pronunció una
el^ocuente y sentida semblanza de
don _Juan Marcilla, del que dijo
que fué extraordinario investiga-
dor, excepcional profesor, gran
pa;riota y, sobre todo, perfecto

I,1 i•zorlentí^imo sefiur ininistrn d^ :^gri^nltnr;r- impnniendo I:^ l:r;^n f'ruz di^ I:^
Orden Ut^l \t^^rito :1Krí^•nl;ti ;t don 1lariano ltít^z Alon.^^.
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cristiano. que supo a dar a toda
su vida una honda reigambre re-
ligiosa. El señor Ibáñez Martín
anunció que en 19^2 quedarán to-
talmente terminados el edificio e
instalaciones.

Después fué entregado el Pre-
mio «Díaz Muñozu a los alumnos

señores Ortiz Cañavate, Fernán-
dez Egido, Béjar Delgado y Oñate

Cid, y, por último, los señores
Rein e Ibáñez Martín hicieron en-
trega de los t'tulos a los 24 nue-
vos ingenieros, que son los si-
guientes, citados por orden alfa-
bPtico :

Don .4ntonio Aguirre Azpeitia,
don Manuel Alvarez Peña, don
Nicolás Alvarez Sánchez, don Ra-
món Bellas Rivera, don Antonio

Berbicla Gómez, don Fernando
Besnier Romero, don José María
Coiduras Garrelaga, don José Fer-
nández Fernández, don Armando
García Gómez, don José García
Gutiérrez, don Joaquín Giménez
de Azcárate Moreno, don Miguel
González Egido, don Antonio Hi-
dalgo Granedos, don Enrique Li-
ró Berro, don Amado Martínez-
Corbarán Beyret, d o n. Ernesto
!Vlartínez Díez, don José l^laría
Mateo Box, don Lorenzo Ortiz-
Cañavate Puig-Mauri, don Pablo
Quintanilla Bejado, don Joaquín
Rabinal de Val, don Gregorio
Santaolalla Azpilicueta, don Juan
de Torres Profitós, don Valeriano
Yepes Hernández de IV'Iadrid y
don ,ioaquín Vera González.

ocupa de la buena presentación y
tamaño del tubérculo, dejando a
un lado la apreciación de la cali-
dad derivada de ciertas varieda-
des.

Es evidente el influjo que esta
excelente cosecha ha tenido en la
limitación del alza de los precios,
sobre todo en las grandes zonas
urbanas e industriales.

Este año se siembran excelen-
tes variedades, unas ya conocidas
del público, como la Bintje, Fla-
va, Erdgold, Royal Kidncy, Pa-
logan, y otras menos conocidas,
que pretenden conquistar un mer-
cado en estos momentos difíciles,
porque sigue el agricultor aferra-
do a cttltivar variedades de gran
rendimiento y no muy buena cali-
dad, sin que el comerciante pueda
hacer otra cosa que aceptar este
hecho por no estar respaldado por
un mercado exigente.

Se apuntan posibilidades de ex-
portacicín que no deben ser des-
aprovechadas, en patatas de car-
na amarilla a Bélgica, Holanda y
Alemania, y en patatas de carne
blanca al ya clásico consumidor
Reino Linido ; respecto a Francia
na parece haya interés. ante la
competencia protegida de la pa-
tata marroquí, que incluso puede
luchar, aunque ya en peores con-
diciones, en el mercado alemán e
inglés.

La patata de siembra se está
importando a un ritmo lentísimo, a
causa de retrasos acumulativos de
muy diversos factores, como tar-
danza en las aperturas de crédi-
tos, heladas, temporales, dificul-
tades de fletes, faltas de envases,
etcétera ; la consecuencia deplora-
ble es que, pese a todos los es-
fuerzos realizados, algunas provin-
cias levantin.as no podrán renovar
toda sd semilla;, y parte de las
siembras se harán tardíamente. en
especial para las variedades de ci-
clo largo, que verán así disminuí-
das sus producciones

La patata de siembra nacional
va teniendo una salida normal, y
todos los informes recibidos indi-
can una buena condición de la se-
milla, desde luego superior a la
del año anterior, tan castigado por
la sequía ; se confirma el desequi-
librio entre las necesidades y la
producción, especialmente en va-
riedades como la Gauna blanca y

LOS 1VIERCADOS DE PATATAS
Y LEGUMBRES

E1 precio de las patatas, tanto
al agricultor como al consumidor,
ha tenido lentos, pero firmes
aumentos, según se van agotan-
do las reservas que tenían los agri-
cultores y muchos comerciantes,
reservas que sólo se liberarán to-
talmente con la realización opor-
tuna, y no demasiado tardía, de
una importación de patata de
consumo. Se calcula que 50.000

toneladas métricas de este pro-
ducto bastarían para regularizar

el mercado y mantener una bue-
na soldadura con la próxima co-
secha de patata temprana, siem-
pre que tal importación se reali-
zara antes del 15 de marzo, ya
que, haciéndola después, no sólo
sería ineficaz, por no evitar la

subida de precios y proveer al
mercado nacional, sino porque
perturbaría gravísimamente a la
producción temprana de Andalu-
cía y l.evante, siendo entonces
preferible no realizar ninguna

gestión, si no existiera seguridad
de que todas las tramitaciones
n.ormales se pudieran abreviar no-
tablemente. Por otra parte, dada
la situación de los mercados eu
ropeos, la cifra a adquirir no po-
dría ser muy sup'erior a la ya in-
dicada, hasta el punto de que se-
ría preciso hacer las compras en
varios países.

Característica de la situación
de precio en la patata es la uni-
formidad de los mismos en toda
España, lo que indica que el co-
mercio privado ha llegado casi a
su completa reorganización. y re-
novación, pudiéndose considerar
que las diferencias que existen
entre unas provincias y otras son
1as racionales, dada la situación
de los grandes mercados consu-
midores y el coste de los trans-
portes ; en este sentido, el precio
máximo lo señala la provincia de
Barcelona, con 3 pesetas kilo,
precio mayorista, sin envase, y el
mínimo, Almería, con 2,70 pese-
tas kilo al mayorista. provincias
que han mantenido, a lo largo de
toda la campaña, esta situación
extrema.

Se confirma el excelente resul-
tado de la segunda cosecha en
Andalucía Occidental, con rendi-
mientos nunca alcanzados, pues
no son raras las producciones de
18 a 20.000 kilos por Ha., de un
tubérculo de excelen*.e presenta-
ción, que en los mercados consu-
midores ha contrastado con el de
las cosechas de Castilla la Vieja,
castigada este año con ataques
de gusanos blancos y gusanos de
alambre, que deprecian enorme-
mente la mercancía, pues hasta
ahora e] ama de casa sólo se pre-
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la Palogan, que por este motivo
obtienen cotizaciones excepciona-
les, del orden de las cuatro pese-
tas kilo para el agricultor usuario.

Las legumbres mantienen su fir-
meza, pues prácticamente el agri-
culto en toda España ha vendi-
do to^las sus existencias, salvo las
canti:-lades precisas para cubrir las
necesidades de semilla y alimen-
tación.

Aiicante.-A principios de ene-
ro se pagó al agricultor en la huer-

ta de Orihuela la patata de con-
suma a 2,25 pesetas kilo sobre
campo, y hoy, a fines de mes, se
le paga a 2,75 pesetas kilo, no
habiendo exportaciones a otras
provincias, sino sólo suministros
para el abastecimiento local, p^-
gando e] consumidor e.n mercado

de 3 a 3,50 pesetas kilo, miencras
que el mayorista lo hace de 2,70
a 2,85 pesetas kilo.

Almería. - No exis!en partidas
para exportar, abasteciéndose el
pequeño mercado local con la pro-
ducción de segunda cosecha del
término de Nijar (Almería) y al-
guna pequeña parti^da de Guad,'x
(Granada).

La secuencia de precios viene a
ser la siguiente :

Al agricul!or de Nijar, 2,30 pe-
setas kilo ; el mayorista vende en-
tre 2,60 y 2,70 ; llega al consumi-
dor a ^,70 y 2,80.

Respecto a los boniatos, ha que-
dado completamente suspendido
su comercio.

Las legumbres no han tenidc
variación, habiendo, no obstante,
existencias para un normal aba^-
tecimiento del mercado, sobre to-
do en judías, lentejas y garbanzos
l^as lentejas para pienso han te-
nido, en cambio, una elevación
de precio notable de1. orden de
0,25 pesetas por kilo

Esta provincia ha sido la pri-
mera y mejor abastecida d° pa-
tata de siembra, tanto de impor-
tación como nacional, y viene con-
firmando durante varios años que
su litoral es el más templado de
España ; las variedades que se pro-
ducirán serán : en la costa, Aran-

bauner, y Ayava, en el interior.
A pesar de esto, el agricultor al-

meriense ha adquirido una eleva-
da cantidad de semilla no recono-
cida, que le ha sido facilitada por
comerciantes sin solvencia y po-
co escrupulosos.

BarceCona.^Desd^e poco antes
de Navidad hasta mediados de
enero, los precios de la patata han
estado muy estabilizados, y, según
tamaño y procedencia, e] precio
pagado al mayorista, sin envase.
oscilaba entre 2,70 y 3 pesetas ki-
lo ; a partir del 18 de enero se no-
ta mayor firmeza en los precios,
con una pequeña alza, que se
acentuará a medida que disminu-
yan las ofertas ; parece, sin em-
bargo, qtte el mercado de Barce-
lona, que consume actualmente
unos 32 vagones diarios, estará
abastecido perfectamente durante
todo el mes de febrero. Natural-
mente que esos 32 vagones son
característicos de un notable sub-
consumo a causa del alto precio
del tubérculo, pues en plena co-
secha Barcelona necesita entre 60
y 70 vagones.

Está entrando patata de siem-
bra extranjera en cantidad, crean-
do una competencia grave a la
nacional, por resultar ésta a precio
superior : en este suministro de
patata de siembra ha habido que
lamentar la imposibilidad de su-
ministrar las 3.500 toneladas de
natata uEtoilen, de León, para la
Maresrr.a, que ha tenido que ser
^ustituída por Flava y Erdgold.

Gerona.-Después de Navidad
hubo una ligera baja en la patata
de consumo, debido a que la lle-
^ada de patata extranjera hizo que
los agricultores lanzaran al mer-
cado cantidades que retenían para
utilizarlas como siembra si hubie-
ra sido preciso ; el desc°nso lle^ó
a 2,60 pesetas kilo. pero ya en la
segunda quincena de enero han al-
canzado como precio al produc-
tor 2,75 y 2,80 pes=tas kilo, con
escasez de ofertas. E1. precio dP
mayorista es de 3 a 3.15, y el con-
sumidor lo paga a 3,35 y 3,50.

Continítan firmes los precios dP
legumbres, pagándose al produc-

tor entre 8 y I I pesetas kilo las
alubias, segtín clase, y a 8 y 9 pe-
setas kilo los garbanzos.

Málaga. - Tendencia a mante-
nerse los precios actuales, debido
a que aún hay partidas en poder
del agricttltor, que las lanza poco
a poco al mercado.

Los precios en el campo han
sido de 2,20 a 2,50 pesetas kilo :
de mayorista a minorista, de 2,30
a 2,60, y el público de la capital
está pagando las patatas entre 2,60
y 3 pesetas kilo.

Valladolid. - Aún hay existen-
cias de patatas en poder del agri-
cultor, que percibe entre 2,20 y
2,40 pesetas por kilo ; el consumi-
dor compra de 2,90 a 3,20. l^as
lentejas y los garbanzos están muy
firmes, pttes las primeras han des-
apárecido práctican-^ente del mer-
cado y los segundos sólo se hallan
en poder de almacenistas, que ven-
den a 9,25-10,50 pesetas. El con-
sumidor paga 10-12 pesetas, y aun
algunas clases, seleccionadas por
su tamaño y cochura, llegan a co-
tizarse a 14 pesetas kilo.

Las alubias. en cambio, se ofre-
cen a 10-11 pesetas kilo en el cam-
po las blancas, y al consumidor.
a 10,50-12,50 pesetas kilo ; las alu-
bias pintas, en general, se cotizan
0.50 pesetas por kilo más baratas
que las blancas.

Orense.-Alza continua en los
precios de la patata de consumo,
como consecuencia de la demanda
de semilla de la Linura, las reser-
vas en poder del agricultor son ca-
si nttlas.

El precio al agricultor en el cam-
po es de 2,15 a 2,45 pesetas kilo.

Las legttmhres mantienen sus
cotizaciones: la alubia blanca co-
rriente a 8,75 pesetas lcilo y la
blanca piñón a q.25 pesetas.

Se compran números

atrasados de la Re-

vista AGRICULTURA
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Co^clusio^es del XIII Coogreso I^teraaciooal de Oleicultura
^C^^NTIN UACI Ó^ )

SECCION IV.-COMERCIO

I.-Estudio cuidadoso y es^eci f i-
cado de las características de los
diferentes mercadas compradores
de aceite de oliva o susc.eptib^es
de poderlo ser, y de la ^olítica co-
mercial que deberá desarrollarse

er, estos mercados

Después de las necesarias deli-
beraciories se ha llegado a las si-
guientes conclusiones:

1. Aceptar íntegramente la
Ponencia española.

11. Eetudiar los medios necesa-
rios para eliminar las barreras
arancelarias o, por lo menos, re-
ducirlas a límites razonables.

III. Es necesario prestar espe-
cialísima atención a la propaganda
en los países consumidores.

2.-Discriminación de todos los

gastos que gravan los aceites de

oliua y las aceitunas de cor.serua
destinadas a ex^ortación (acondi-
cionamiento, embalaje, flefes te-
rrestres y maríticos, seguro, etc.)

l. Aprobación de la proposi-
ción española, con la modificación
que resulta de añadir a los ele-
mentos que constituyen el precio
C. I. F, el que representa la Co-
misión del agente de Ventas sobre
betes y seguros.

II. El Congreso, desoués de
haber examinado el tema relat;vo
a la discriminación de todos los
gastos que gravan los aceites de
oliva y aceitunas de mesa, desti-
nados a la exportación, manifiesta
el deseo de que la F. I. O. recoja
de todos los países importadores,
productores de aceite de oliva y
público, así como su formación,
a fin de llegar a las conclusiones
que faciliten la expansión del mer-
cado.

3.-Clasificación interr,acional del
aceite de oliua y de los productos

del oliuar

El X111 Congreso Internacional
de Oleicultura, habiendo tenido
conocimiento de los resultados ob-
tenidos por la Comisión Especial
de F,studio de la cuestión sobre la

calificación y las denominaciones
de los aceites de oliva y de sus
productos, comprueba que Arge-
lia, España, Francia, Grecia, Ma-

rruecos, Portugal y Túnez han
adoptado las conclusiones siguien-
tes:

Teniendo en cuenta que la tarea
en comendada al XIII Congreso
en esta cuestión es la de proponer
definiciones comerciales que res-
pondan a las normas económicas
actuales de la producción y del
comercio, a los fines, de una par-
te, de garantizar a compradores y
vendedores, y de otra parte dP
normalizarse en el sent^do más
moral de] término las transaccio-
nes oleícolas sea entre la produc-
ción y el comercio interior o de
exportación, sea entre este último
y el comercio de importación de
los países de consumo, consideran
la clasificación y las denominacio-
nes siguientes :

1.-Aceite de oliva uirgen.

Extra virgen.^Aceite de oliva
obtenido por procedimientos me-
cánicos, con la exclusión de toda
mezcla con otros aceites, de gus-
to perfectamente irreprochable y
cuya acidez, expresada en ácido
oleico deberá tener un máximo de
I gramo por 100 gramos sin nin-
guna tolerancia.

Su^erfinos vírgenes.-Aceites de
oliva que llenan las condiciones de
los extra, salvo en lo que concier-
ne a la acidez expresada en ácido
oleico, que deberá ser de I gra-
mo, 2 por 100 gramos con tole-
rancia.

Finos oírgenes.-Aceite de oliva
ligeramtne edefectuoso de gusto,
cuya acidez, expresada en ácido
oleico, podrá ser de 5 gramos por
10^0 gramos.

Corrientes.-Aceite de oliva de
gusto ligeramente defectuoso, cu-
ya acidez, expresada en ácido
oleico, podría ser de 3 gramos por
10^ gramos.

La tolerancia de acidez sobre la
expresada para cada calidad es de
10 por 100, salvo para los extra.

Lam^ar,tes -Aceite de oliva de
gusto defectuoso. Una vez esta-

blecido el precio sobre la base de
una acidez expresada en ácido
oleico de 5 gramos por 100 gra-
mos, con refacción eventual o bo-
nificación de precio, siguiendo la
variación de la acidez con relación
a esta base, sea reversibiiidad de
I por 100 en más o en menos has-
ta 8 grados y 1,5 por 100 de 8 a
1.5 grados ; por encima, el com-
prador podrá rechazar la mercan-
cía.

11. Ac^eite de oliua puro -
Con el calificativo de extrasuperfi-
no y fino entran en esta categoría
las mezclas de aceite de oliva vir-
gen y aceite de oliva refinado.

/II. Aceites de oliua refinados.
No pueden llamarse aceites de
oliva refinados m'as que los que
provengan de la refinación de los
aceites de oliva obtenidos por pro-
ced.imientos mecánicos.
H"W.T_.-. ^li{M".-m ............:.ril. - ......

IV. Aceites de^^ arujo.--Cual-
quiera que sea el disolvente em-
pleado, los aceites de orujo se cla-
siñcan en :

a) Aceites de orujo refinado.
b) Aceites de orujo industria-

les.

L.os representantes de las nacio-
nes oleínicas. habiendo admitido
la clasificación que precede, pre-
cisan que al establecerla no en-
tienden introducir ninguna noción
de jerarquía entre las tres prime-
ras categorías comerciales de acei-
tes de oliva que corresponden a
^ustos diferentes de la clientela.
^ El XIII Congreso Internacional
toma nota y levanta acta de que
los representantes de Italia, no ad-
mitiendo el punto de vista de las
otras delegaciones, han deposita-
do, con demanda de inscripción
en el proceso verbal, la proposi-
ción siguiente :

La Delegación italiana, conside-
rando que la clasificación de los
aceites de oliva comestibles, ex-
cluídos los aceites que provienen
de los orujos, y destinados al co-
mercio de exportación, debe ser
formulada con relación a las ver-
daderas características organolép-
ticas físicoquímicas siguientes :

C1.AS1 FICACION

I. Aceife de oliua virgen.-
Obtenido exclusivamente por pro-

^^
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cedimientos mecánicos, sin ningún

defecto organoléptico, con una

acidez expresada en ácido oleico
de I por 100 sin ninguna toleran-

cia.

2. Aceite de oliua extra.-Ab-

solutamente exento de defectos or-
ganoléptico y con un ligero gusto
de fruto, con una acidez máxima
expresada en ácido oleico de 1
por 100 sin ninguna tolerancia.

3. Aceite de oliua supcrfino.-
Con ligerísimos defectos y acidez
máxima en ácido oleico de 1,20
por 100 sin tolerancia.

4. rlceite de oliua fino -Con
defectos más notorios y de una
acidez máxima en ácido oleico de
2 por 100 sin tolerancia.

5. Ace^i^te de oliua^ común.-
Con una acidez expresada en áci-
do oleico de 3 por 100.

Se precisa que entre las dos pri-
meras calidades no se entiende in-
troducir ninguna escala de valor,
sino que la distinción se hace para
satisfacer los diferentes gustos de

los mercados de consumo.

4.-Standardización de los emba-
lajes, marcas y calidades
Conclusiones adoptadas

I. Anrobación de la proposi-
ción esnañola, recomendando, si
los diferentes tipos de envases.

II. Aprobación de ]as conside-
raciones generales expuestas por

la Ponencia portuguesa, recomen-

d.ando a todos los países produc-
tores y consumidores iniciar una
encuesta del tipo descrito en la
Ponencia vi centralizar todos los
documentos en la F. I. O, para
poder ella resurnir y normalizar to-
da la reglamentación relativa a la
marca nacional, marcas particula-
res, embalaje, calidades del aceite
y, en general, todas las reglamen-
taciones referentes al aceite y que
se estudiarán en el próximo Con-
greso In,+ernacional.

5.-Unificación de los métodos de
análisis para el aceite de oliva y
los /^roductos deriuados, defermi-
r..ación y adiciones oficiales de los

métodos de análisis.

Considerando la importancia que
tiene para la Oleicultura el pro-
blema de la unificación interna-
cional de los métodos de análisis
del aceite de oliva y los produc-

tos derivados, la Sección IV del
XIII Congreso Internacional de
Oleicultura, después de examinar
cuidadosamente los diferentes as-
pectos de este problema, aprueba
las conclusiones siguientes :

I. En el interés común de los
países oleícolas debe organizarse
en el menor plazo posible una Co-
misión Nacional que, además de
los técnicos especializados, com-
prenderá también un representan-
te de las actividades comerciales e
industriales que están ligadas a
este producto, con el fin de que
esta Comisión proponga las nor-
mas a seguir para llegar a la uni-
ficación de los métodos de aná-
lisis.

Las conclusiones de las Comi-
siones de cada país deberán en-
viarse a la F. I. O., quien, en una
reunión de todos los países intere-
sados, establecerá las nortnas a
adoptarse internacionalmente ; di-
chas normas serán comunicadas a
la Comisión Internacional para el
estudio de las materias grasas.

[I. I_.as Comisiones Nacionales
y la F. 1. O. tomarán en conside-
ración los métodos ya adoptados
por la Comisión Internacional an-
tes citada y tomarán como base de
estudio los puntos siguientes pre-
conizados en la Ponencia gene-
ral, es decir :

1. Examen organodéptico.
a) Aspecto.
b) Color.
c) Aroma.
d) Sabor.
2. Contenido en mat^rias ex-

trañas.
a) Agua.

b) Materias insolubles en éter
de petróleo.

c) Cenizas.
3. l^eteírminación de los insa-

ponif icables.

4. l^eterminación de acidez li-
bre ex^resada en ácido oleico.

5. Caracferísticas químicas.

a) Indice de saponificación.
b) Indice de yodo.
c) Indice de Bellier.
d) Determinacicín de los restos

de jabón, no debiendo exceder a
0,0001 expresa en Na (OH),

6. Caracterísiicas f ísicas.
a) Densidad 20° C.
b) Indice de refracción a 20" CC.

correspondiente a la raya D del es
pectro de sodio

c) Indice do solidificación.
III. En los estudios realizados

por cada país deberán precisarse
los límites máximos y mínimos co-
rrespondientes a las diferentes
constantes y variables del aceite
de oliva, así como los métodos de
toma de muestras.

1V. En espera de las resolu-
ciones que adopte la F. I. O., el
Congreso vota para que en la de-
terminación del índice de1 yodo se
adopten internacionalmente los
métodos de Wijs o Hanus. Fn los
boletines de análisis deberán
constar obligatoriamente los mé-
todos empleados,

E] Congreso solicita de la F. I.
O. que se informe con toda ur-
gencia a los Servicios competen-
tes de los países importadores de
esta decisión.

V. F,l Congreso estima que es
sumamente urgente la creación de
una definición internacional para
el aceite de oliva, definición que
ha d.e ser aceptada por todos los
países productores.

Adiciór.^. - Por intervención de
Túnez, el Congreso admite que
para el método de Wijs la forma
de operar es 1a empleada para el
aceite no secante,

(Concluirfi)

GRANJA EL CANCHAL HOYO DE MANZANARES
(MADRID)

GANADERIAS DE VACUNO Y AVICOLA
Diolomadas por la Dirección General do Ganadería

Sementales selectos de ganado vacuno, procedentes de hembras de
producción, registrada en los libros genealógicos de la Dirección General

Miel de romero, cantueso y tomillo

Oficinas: ARDEMANS, 11. - MADRID
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Congreso Internacionnl del Castaño
En Francia se ha reunido un

Congreso de especialistas en los
problemas del castaño.

El programa constaba de dos
sesiones en París y un viaje de
estudios. en el que se han visita-
do varias comarcas de castaños,

^"i.ila dc

tanino, toneles, mangos de herra-
mientas, amarrón glacén y pasta
de papel. Mayor importancia fi-
topatológica tuvieron las visitas a
los viveros de castaños japoneses
e híbridos de Vals y Brive, y es-
pecialmente el reconocimiento de

lus In^^^nii^r°.^ ttgrbnum^w fran^eties a la I^;vtación .de I'ituD^rtología ^Ie
t.n c'onuia.

en un recorrido por Fontainebleau,
St. Marcellin, Teche, Valence,

Boui^ de Péage, Desegnes, St.
Agréve, St. Pierrevilla, P r i v a s,
^'esseaux, Vals, St. f ean de Gard,
Espalion, I_eucamp, Neuvic, Bri-
ve, St. Sornin, Pompadour, Uzer-

ches y Barres.
En este viaje se visitaron tam-

bién fábricas que aprovechan pro-
dttctos del cas;año como las de

los castaños enfermos de las zo-
r^,as visitadas. Sólo se encontraron
claros' ataques •de cctinta» en la
comarc.s comprendida entre Bri-
ve y Pompadour. En otras zonas.
como el Ardéche y los Cévenes,
^e reconocieron sotos de castaños
enfermos, sin apreciar en ellos sín-
tomas de utintan. La falta de sín-
tomas de enfermedad conocida
coinciden en bastantes aspectos

con los castaños enfermos de Ex-
tremadura,

Tomaron parte en el Congreso
representantes de Alemania, Es-
paña, Estados Unidos, Francia,

Italia y Suiza. Por España toma-
ron parte los ingenieros de Mon-
tes señores González Vázquez y
Elorrieta y el Ingeniero Agrónomo

señor Urquijo.
En las sesiones se trataron va-

riados temas relacionados con el
castaño, y destacaron los referen-
tes a su patología con trabajos de
los señores Gravatt, de la Esta-
ción de Beltsville (Est.ados Uni-
dos), Biraghi, del Instituto de Pa-
tología Vegetal de Florencia (Ita-
lia) ; Darpoux, de la Estación de
Patología V e g e t a 1 de Versalles
(Francia), y Urquijo, de la Estación
de Fitopatología de La Coruña,
que presentó un trabajo sobre las
últimas investigaciones en relación
con el tratamient.o propuesto con-
tra la enfermedad de la utintau.

También presentó un interesan-
te trabajo sobre los castaños exó-
ticos el Director del Centro de In-
vestigaciones Agronómicas del Ma-
cizo Centrai, señor Schad. Otros
temas versaban sobre ecología del
castaño, aspectos económicos, in-
dustrias derivadas. etc. El señor
Trouvelot trató de los insectos que
atacan a los castaños.

Los primeros estudios del Gru-
po de Expertos que se acordó
constituir versarán sobre :

Lucha contra las enfermedades
y plagas del castaño.

Mapa de distribución de enfer-
medades.

Mapa ecológico.
Genética del castaño.
Calidad y conservación de sus

productos.

•

A e a d e m^ a para preparación ezcluaiva de

P ERITO S AGR IC OLA S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^,^^^^^^^^^^^^^^^^^^,,,^^^^^^^^^^^^^^^^^^,^,^,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^,^^^^^^^^^^,^^^^^^^^^„^^^^^^^^,,,^^^^^^,^^^
Dirigida por los Ingenieroe Agrdnomos :

T. BENITEZ Y R. BENEYTO

Dirección: PIAMONTE, ]2, 1.° izquierda - Teléfonosl261975 ' M A D I^ I D
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6
vari edades
de remolacha
forrajera. 35

M

anos
produciendo
semillas.

ROJA GIGANTE - BARRES

AMARILLA - BARRES ROJA

BLANCA DE CUELLO VERDE

ECKENDORF AMARILLA

ECKENDOR F R OJA

Exija a su proveedor habitual
las vari edades de sem i I I a s
producidas por nosotros

Sociedad Ge^eral ^lucarera de fspa^a
±^..=x^x-x=x=^=-•=••_=-._..-.. -..-..-..-..-..=x=^`-=k=--^x-x
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CERE.4LES Y' LEGUMBRES

Después de transmitidas las in-

formaciones relativas a este asun-

to, publicadas en el número ante-
rior, o sea en la última decena de
diciembre, aún se han seguido
haciendo siembras, a favor de la
mejoría que experimentó el terre-
no con las lluvias y nieves de los
primeros días del mes. En algu-
nos sitios se han sembrado inclu-
so tierras de las que ya se había
prescindido para tal objeto.

Así, por ejemplo, se sembró en
aquellos días algo de trigo en el

litoral malagueño. En Almería se

luchó para hacerlo con falta d°
humedad. Finalizó la siembra de
otoño en Jaén. Otro tanto puede
decirse de Albacete, en donde se
sembraron algunas tierras de ce-
bada, centeno, avena y legumbres
de otoño. También en Valencia,

Bal^ear^es, Barcelona, Tarragona,

Gerona, Lérida, Zaragoza, Hues-
ca, Navarra (norte), Logroño, Viz-

caya (trigo), Guadalajara, Cuenca,

(cebada y legumbres) y Toledo, se
sem!brarnn las últimas parcelas
En las dos provincias canarias,
de especial climatología, continúa
la sementera, en condiciones nór-
males. Las plantas han nacido bien
en Cádiz, en la parte más favo-
recida por las lluvias, que es en-
tre norte y poniente. En Jaén lo
tardíid arrojó bien, precisamente
por el retraso con que se sembró.

También fué buena la nascen-
cia en Huelva, Granada (habas)
Albacete, Zaragoza, Logroño, Na-

varra, Guipúzcoa (trigo), L.eón

(siembras tempranas en tierras li-
geras), Salamanca (lo sembrado en
noviembre), Segovia, Santander
(sierr^bras tempranas) y Burgos.

Contrariamente, el nacimiento
no ha tenido lugar en buenas con-
diciones en Cádiz (salvo la parte
indicada en el párrafo anterior),
hasta el punto de que habrá que
resembrar, por falta de humedad,
si no se presentan las lluvias pron-
to. En Jaén lo temprano nació

mal, pero se ha arreglado des-

pués bastante. En Castellón y
1-íuesca, el nacimiento fné muy
difícil. F,n Baleares, irregular por
la falta de tempero, esp°rándose
mejoría. En Santander, nace me-
dianamente ]o tardío. En León, la
nascencia es mediána en las tie-
rras fuertes que llevan: siembra
tardía. Igual puede decirse de]

norte de Valladolid. en donde tie-
nen esc.asa humedad los^ suelos
fuertes de Tierra de Campos. A
lo tardío de Toledo le costó tra-
bajo sa'.ir. En AImería y Alican-
te, el campo está deficiente, sobre
totlo en la segunda provincia las

siembras tempranas de cebada y
el trigo ; las habas de verdeo se
han perdido en parte, o tienen mal
aspecto, en Elche y en el propio
Alicante. En Guadalajara lo írlti-
mamente nace parsimoniosamen-

te. Parte de la provincia de Ciu-

dad Real está muy atrasada. En
T'arragona la nascencia fué de-
ficiente y habrá que resembrar
bastante.

Los sembrados tienen buen as-
pecto en Granada, Jaén, Albace-
te, Gerona, Alava, Lugo, Ponte-
vedra, Orense (centeno), Salaman-
ca (lo temprano), Burgos, Avila,
Segovia (lo temprano muy desarro-
Ilado), Soria, Toledo, Las Palmas,
Valencia (red_ adío), Cuenca, Gua-
dalajara.

Han mejorado notablemente,
gracias a las lluvias, en Sevilla,
Córdoba, Valencia (secano), Bar-
celona, I_.érida, Teruel (trigo cen-
teno), Logroño, Valladolid, Ma-
drid, Ciudad Real, Zamora (cen-
teno), Badajoz y Cáceres. Existen
algunos calveros en las siembras
de Huel.va, Teruel. En Valladolid
las legumbres están retrasadas, ha-
biéndose perdido algunas parce-
las al nort.e. En León, las siembras
están raquíticas. Tampoco valen
gran cosa en Palencia (tierras fuer-
tes). En Guipúzcoa, las habas y
los guisantes marchan bien. Hace
falta que llueva en serio en Má-

laga, León, Murcia, Alicante Las
heladas han causado algím perjui-
cio en Soria, Guadalajara y León.
Las excesivas lluvias estorban las
labores en Navarra,l Guipúzcoa,
laga, Albacete, Almería, Barcelo-
Oviedo, Lugo y Coruña.

Ss recolectan. habas para ver-
deo en Málaga. Continúan las es-

cardas en Granada, en las siem-
bras más adelantadas. Se han ini-
ciado en el litoral valenciano en
regadío. Se han sembrado ya en

Teruel algunas cebadas de prima-

vera. No se pudo terminar el pri-
mer arico en Avila, por estar las

tierras muy pesadas. En Segovia

ha concluído esta operación. En
Cáceres se arica lo más temprano
y se sanean los terrenos en los cua-
les anidó la langosta.

Se alzan los rastrojos en Alba-

cete, Murcia (con escaso tempe-

ro), Le^n (lo mismo), Avila (con

tierras bien cargadas), Toledo,

Ciudad Real (finalizó la operación
en; ^buen,as condiciones) Labores
de barbecho en Málaga. En Cór-
doba, Badajoz y Madrid se hacen
las labores preparatorias para la
siembra de legumbres de prima-
vera.

Ot.tvo

Prácticamente ha finalizado la
cogida de la aceituna en Cá-
diz, Huelva, Valencia, Nava-
rra y Badajoz. Va avanzada la
operac'ión en Sevilla, Málaga,
Castellón, Baleares, Gerona, Lé-
rida, Tarragona, Huesca, Zarago-
za, Teruel, Ciudad Real y Cáce-
res. Con posterioridad ha empeza-
do en Granada, Almería, Jaén,
Albacete, Murcia, Logroño, Ala-
va, Salamanca, Madrid, Cuenca y
Guadalajara. Se hacían suelos h3-
ce días en algunas zonas más tar-
días de Albacete, Teruel y Avila.

Los resultados difieren poco de
1_os previstos. En Cádiz y Valen-
cia aún la producción es peor de
lo que se esperaba. Hay mala co-
secha en Huelva, Tarragona, Má-
laga, Jaén, C,ranada, Albacete,
Valencia, Murcia, Alicante, Cas-
tellón> Z_aragoza, Salamanca (en
la Sierra), Cuenca, Guadalajara,
Ciudad Real y Teruel. Particular-
mente Pn Jaén y Granada hay tér-
minos con cosecha cero. Ha me-
jorado algo en Sevilla, gracias a
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las lluvias, y el rendimiento en
aceite es bueno. En el regadío de
Granada había una media cose-
cha. En Almería, la producción es
un tercio de la anterior. En Balea-
res, mediana en cantidad y viene
dando aceites de mala calidad. En
Lérida, buena producción de re-
gadío ; en secano, la aceituna se
quedó muy pequeña y no se es-
peran aceites de buena clase. En
Huesca, sólo los regadíos de la
Ribera del Cinca tienen fruto ; en
la generalidad de la pr•ovincia la
cosecha es corta. En Teruel, dí-
gase lo mismo respecto a la co-
marca de Valderrobles ; la calidad
es floja. En Logroño la cosecha
es mediana. En Navarra, corta,
pero de buena calidad. En Alava,
por raro que parezca, hay más

cosecha que en el año anterior.
En Salamanca es mediana en la
Rib^era del Duero. En Toledo,
dentro de su desigualdad, en con-
junto la cosecha es menor que en
1950 y menor que la media pro-
vincial. En Badajoz se cogerá la
mitad de aceite que en la pasada
campaña, así como en Córdoba
(campiña), en donde hubo mucha
mosca. En ]a Sierra el fruto está
más sano.

Tras de los obreros recogedo-
res van entrando en el olivar los
encargados de hacer la poda y
limpia, que han empezado en
Huelva, Badajoz, Málaga, Jaén,
Alicante, etc. Las labores de ara-
do han prin.cipiado er^; Málaga,
Jaén y Alicante (]itora]).

El fruto está agusanado, por el
fuerte ataque de mosca, en Al-
mería, Jaén, Alicante, Baleares y
Granada.

En Logroño se cayó mucho fru-
to hasta última hora. El temporal
de lluvia y nieve ha entorpecido la
recolección en Alava, Jaén, Te-
ruel y Guadalajara. En Jaén se
inició la campaña contra el «ara-
ñuelon.

En Madrid el arbolado tiene
buen color y aspecto.

PATATA

Finalizó el arranque en Gerona,
Albacete, Jaén, Madrid y Guada-
lajara de al tardía. En Valencia.
de la segunda época. Continúa en
Málaga ( patata ccVictorinan), Gra-
nada (patata tardía de las vegas

altas), Alicante (la de verdette),
Santa Cruz de Tenerife (zona
Sur).

Las producciones han sido :
buena, en Granada ; variable, en

Jaén, dando en conjunbo una co-
secha media ; baja, en Alicante,
por mala adaptación de la simien-
te ; muy buena, en Gerona ; in-
ferior a la^ del año anterior en

Guadalaj;ara ; muy baj;a para 1a

patata tardía en el secano de Bar-
celona, y la de invierno en Las
Palmas. En los secanos de Ma-
drid el tubérculo fué muy pe-

queño.
Continúa la plantación de la de

primera cosecha en Alicante, en
las zonas más templadas. Empe-
zó esta operación, oon simiente
nacional, en Málaga. También, en
pequeña proporción, en la costa
de Santander y en la de Las Pal-
mas. Se ha retrasado la operación
en Corttña por el temporal llu-
vioso tan persistente que allí reina
desde hace dos meses.

Se ha distribuído ya la patata
extranjera, para semilla, en Má-
laga y Murcia. En esta provincia
se hacen las labores preparatorias
para la próxima plantación. En Ba-
leares y Barcelona se prepara la

plantación de la temprana o de
primera época. También se efec-
túa la preparación del terreno en
Logroño y Burgos, Santander y
León, En Santa Cruz, en los te-

rrenos más afectados por el tem-
poral de noviembre, los rendimien-
tos han sido muy bajos. Ha empe-
zado aquí la plantación de la tem-
prana, que se exporta luego al ex-

tranjero.

R EMOLACHA

Ha finalizado el arranque en

Granada, con resultado deficiente

por la falta de humedad. También

concluyó en Oviedo, en donde
hubo dificultades para el arran-
que y transporte, por causa del
temporal. En Lérida la cosecha ha
sido mtty corta.

Continúa el arranque en Hues-
ca, Zaragoza, Logroño, Navarra,
Alava, 1_.eón, Salamanca, Burgos,
Palencia, Valladolid, C u e nca.
Guadalajara, Avila. Segovia y To-
ledo. En Madrid intensificó últi-
mante, después de la paralización
de las lluvias.

Los rendimientos son medianos
en Zaragoza, Valladolid, Cuenca,
Guadalajara, Palencia y Toledo.
Desiguales en Huesca y Salaman-

ca, con la diferencia de que en la
primera la cosecha será corta y,
en cambio, será buena en la se-
gunda. En Navarra, el rendimien-

t•o es flcjo, pero las raíces son de
excelente clase. En Alava y Bur-
aos los resultados son bajos. En
León la producción es inferior a
la de la pasada campaña. En Lo-
groño hubo mediana cosec}ia en

regadío y mala en secano, estan-
do el terreno en malas condicio-
nes p^or las ]luvias y las nieves. En
Avila y Segovia también se ha lu-
chado con el mismo inconvenien-
te ; en Avila la cosecha es media-
na, aunque los rendimientos sean
mayores que los esperados, y en
Segovia es un poco mejor,

Con posterioridad a otras pro-

vincias, empezó el arranque en

Teruel, pero los rendimientos son

d^eificientes, especialm^nte en la

Ribera del Jiloca.

En Toledo se luchó con la falta
de vagones para el transporte. En
Almería han concluído en el lito-
ral las labores preparatorias para
la plantación ; continúan en el res-
to de la provincia.

En Málaga ha empezado la
siembra, luchando con la falta de
humedad en las parcelas.

FRUT.4LES EN GENERAI.

Poda y tratamientos de invierno
en Jaén. Se da en Murcia la pri-
mera reja en secano y cavas a
mano en regadío. Ha cuajado mu-
cho fruto de algarrobo en Alican-

te y prosigue la recolección de la
abundante cosecha de dátiles.
Abundante cosecha de manzanas
y peras de invierno en Barcelona.
^Tratamientos de invierno en Viz-
caya ; la cosecha de la fruta del
tiempo es aceptable. Podas y tra-
tamientos de invierno en Coruña,

León, Avila y Cuenca. Terminó en
Cáceres la recolección de la cas-
taña. Riegos a las plataneras de
Las Palmas y labores superficiales
a las de Santa Cruz ; la cosecha es
aceptable. Mediana cosecha de
fruta de invierno en Madrid.

En Alicante viene este año re-
trasada la floración del almendro.
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Poda en Baleares de almendro y
algarrobo.

AGRIOS

Las lluvias han favorecido mu-
cho a estos frutales en Huelva.
En Sevilla se recolecta la naranja
agria para la exportación, con co-
secha mediana y precios buenos.
Normales rendimientos en Málaga
y Almería, En Murcia cosecha
buena, pero con precios bajos. ĉ i-

gue en Alicante la recolección de
mandarinas y naranjas «Wáshing-

ton Naveln ; la producción es bue-

na y mayor que en el año ante-

rior, pero hay mucho fruto picado
de la mosca. También en Valen-
cia los rendimientos son mayores
que en las últimas campañas. En

los quince días útimos de diciem-
bre disminuyó mucho a intensi-
dad de la recolección. Muy buena
cosecha en Castellón. Rendimien-
tos desiguales en Baleares. Bue-
nos rendimientos de mandarinas y
limones en Pontevedra. Comienza
a recogerse naranja en Cáceres.

y continúa en situación de Supernu-
merario en activo; don Francisco

Obregón del Castilio y don Enriquc

Segura Rubio.
A Peritos Superiores de primera

clase, con el sueldo anual dc 17.^^O1^
pesetas, aticiendcn: Don Kicardo ].lo-
rente Llorente, don Eugenio Aguilb

Aguiló, don Guillermo Lubián Gor-
bea, don Enrique IVlontoya 'Pejada.

que está y continúa en situación de
Supernumerario en activo; don Fcli-
pe Ramón Vela Ramos, don José Ito-

dríguez Sánchez y don .Joaquín AI-
bors Giner.

A Peritos Superiores de segunda
clase, con el sueldo anual de 1G^00
pesetas, ascienden: Don Prudencio

Eduardo blínguez A1tEs, don Víctor
Ito.jo Calderón, don Pedro Itoyo Canu.

don Ignacio llonega Núñez, don Ma-
nuel Juárez Capilla, que está ,y con-
tinúA en situaciÓn de Supernumerario

en activo; don Alfredo Gúmez-Lande-
ro Gaytán, don Manuel Chcca C;címc^-
Itamos, don Valentín Uil Terradillos,
don Antonio Pedreira Mosquera, don
llaniel Antonio Moratilla Echevarría,
que está y continCia ^n situación de
Supernumerario en activo; don Sal-
vador Ciller Rodríguez, don .loaquín
l^fartínez Falero Bricio, don Antonio
Alía Sánchez, don Antonio de la Cua-
dra y Guadra y don Víctor Abad (;ó-
rnez.

A Peritos 1^Iayores de primera cla-

se, con el sueldo anual de 1-í.-1110 pe-

setas, ascienden: Don Vicente Nachcr

H errándiz, don Antonio Esteban ('le-

mente, que está y contimía en situa-

ción de Supernumerario en activo:

don José Fspinosa Morgado, que cstá

y continúa cn situación de Supcrnu-

merario en activo; don Pelayo Calaf

Borrás, don Pedro tiacher Chanza.

don Joaquín Navajas Castillo, don

Joaquín Arturicdo Lozano, don Joa-

quín Romcro Salanova, que est;í ^

continúa en situación de Supernume-

rario en activo; don Virgilio Fcrn^ín-

dez de la P'uente, don Manuel Moreno

López, don Mario González Ruiz Ver-

dejo, don Francisco Martín Ahad, don

F'rancisco Llorca í^9ingot, don Emilio

Fernández Miguel, don Luis Tomás

Miravete, don Angel Molero García,

don Pedro Tovar Sánchez, don Ia71pi-

dio Vázquez Ortega, don Jesús Ven-

tura i)ualde, don Eliseo ('o:oma Se-

Y'ra. (f unlinunrfi)

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

Por reciente acuerdo del Con-
sejo de Minis!ros ha sido conce-
dida la Gran Cruz del Mérito
Agrícola al decano de los inge-
nieros agrónomos, ^lun Mariano
Dfiaz y Alonso, figúra xelevante
de la agricultura española.

^Es de todos conocida la dila-
tadísima labor del señor Díaz y
Alonso durante sus sesenta años
de vida profesional, particular-
mente destacada en Enología,
Azucarería y Maquinaria agríco-
la, para comprender que nuestro
Gobierno, cuando le ha distin-
guido con una condecoración tan
valiosa, pretendió traducir los
sentimientos de admiración y re-
conocimiento que deben al ilus-
tre ingeniero agrónomo los agri-
cultores, los industriales y el pro-
pio Estado, por su abnegación y
fidelidad profesionales.

En otro lugar de este número se
da cuenta del solemne acto de la
imposición de la Gran Cruz al ilus-
tre ingeniero.

P^or Decreto del Ministerio de
Agricultura de 16 de cotubre de
1950 se ha concedido la Gran
Cruz de la Orden Civil del Méri-
to Agrícola a don Santos Arán
San Agustín.

Por Ordenes del mismo Depar-
tamento de 16 y 18 de noviem-
bre de 1950 se concede el ingre-
so en la citada Orden, con la ca-
tegoría de comendador ordinario.
a don Luis Pedrero Pérez, y con
la de comendadores de número, a
don Antonio Esteban de Faura y
a don Cayetano Tansés Alar-
cón.

Movimiento
INGENIEROS A(;RONOMOS

Asc•erisos.-Ingresan en el Cuerpo

como Ingenieros s^^f;undos don César
Fcrnándcz (^uintanilla Pérez Valdés y
don Manuel Santolalla de Lacalle.

/)estiiios.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Gerona, don .losé Gallego Díaz
Moreno; a la Jefatura Agronómica de

Tarragona, don Jesús b'ernández Mon-
tes; a la Jefatura Agronómica de
Iluesca, don Inocente Frice Aldaz; a
la .Iefatura Agronómica de Lugo, don
Eugenio Narvaiza Arre^ui; a la Je-
fatura A^ronómica de Cddiz, don Ra-

món Peria Recio; a la Jefatura Agro-
nómica de Cuenca, don Justo Gonzá-
lez, Niño; a la Jefatura Agronómica
de Cáceres, don Manuel González de

Caste.jón y Entrala, y a la Jefatura

de personal
At;ronómica de Soria, don Manttel An-
tún Pastor.

PIĉKITOS AGRICOLAS

Ascensos.-Por refoema de plantilla
del Cuerpo Pericial Agrícola del Es-
tado, acodrada por Ley de 1R de di-

ciembre de 19:50, ascienden con anti-
t,riiedad de 1 de enero de 1951 los Pe-
ritos Agrícolas que a continuación se
mcncionan:

Ascienden a Peritos Superiores b1a-

yores, con cl haber anual de ]9.500
pesetas: Don Francitico Fernández
Uriarte, que está ^^ continúa en si-
tuación de tiupernumerario; don Ar-
turo Iglcsias C'E:rdán, don Gustavo Va-
lle]o Lara, don lsidro López Vilches,
don Guillermo llirallcs Más, que está

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

ARBOLES FRIITALES, FORESTA-

LES Y SEMILLAS. Lorenzo S a u r a.

Plaza Berenguer IV y avenida de :os

Mártíres, 18. tiERIDA.
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I^ ERIAS Y MERCADOS

Con normal concurrencia se han
celebrado en Galicia los mercados
y ferias acostumbrados. Las trans-
acciones fueron más numerosas
en Orense y Pontevedra que en
las otras provincias. Precios sos-
tenidos, excepto en Lugo y Oren-
se, donde éstos han quedado en
alza,

En Asturias fué escasa la con-
currencia de ganado que de las
diEerentes especies acudió a las
plazas, quedando las cotizacio-
nes en alza en todas las especies,
a pesar de lo cual se efectuaron
buen número de transacciones
en relación con la concurrencia
registrada. En Santander, la con-
currencia fué normal, excepto en
cabrío, que fué escasa. Hubo
bastante animación, realizándose
numerosas transacciones a pre-
cios en alza.

En Vascongadas, la concurren-
cia fué más escasa en Alava que
en las restantes provincias. Hubo
bastantes transacciones en todas
ellas, manteniéndose los precios
excepto en Guipúzcoa, donde
subieron para el vacuno, si bien
los novillos y porcino de recría
acusaron baja.

En León, la concurrencia es
menor que en igual época de
años anteriores, y el número de
transacciones. bastante aceptable,
destacando sobre todo las de mu-
lar. Precios sostenidos, salvo en
ganado porcino, que acusó alza.
En Salamanca, menos oferta de
lanar y cabrío que de vacuno y
porcino. Cotizaciones en alza,
excepto en equino. En Zamora,
reducido número de operaciones,
con precios en alza para el por-
cino y caballar, y sostenido en
vacuno, lanar y cabrío.

En Avila hubo asistencia de
ganado de las distintas especies.
siendo de destacar la abundante
concurrencia de porcino, lanar y
aves, con precios con tendencia
alcista. Transacciones bastante
elevadas en Burgos, en relación

con la concurrencia habida, man-
teniéndose los precios sin varia-
ción. En Palencia, poca anima-
ción, pero abundantes transac-
ciones en porcino. Los acostum-
brados mercados de Soria se han
caracterizado por asistencia de
lanar y porcino de recría, pero en
escasa proporción, mostrándose
los precios sin variación. En Va-
lladolid, poca concurrencia de
ganado, si se exceptúa el caba-
]lar ; reducido número de trans-
acciones y precios sostenidos

En Huesca hubo escasa concu-
rrencia de ganado, viéndose los
mercados poco concurridos y rea-
lizándose escasas transacciones ;
los precios mostraron una ligera
alza, sobre todo en el ganado de
abasto. En los mercados de por-
cino de la provincia de Zaragoza
hubo menos concurrencia que de
costumbre.

En Navarra puede decirse que,
salvo para el caballar, en Estella,
la concurrencia de toda clase de
ganado en los distintos mercados
fué poco abundante, quedando
los precios sostenidos, excepto en
novillos, porcino cebado y de re-
cría y caballar, que quedaron en
alza. En Cataluña, la concurren-
cia más escasa fué en las plazas
de la provincia de Tarragona.
Precios en alza, excepto para el
vacuno y lanar, en Gerona.

En Ciudad Real, la concurren-
cia fué abundante en Fuente el
Fresno y escasa en los mercados
de Malagón y Villarrubia. El nú-
mero de transacciones fué regu-
lar, con precios en alza para el
vacuno, lanar y cabrío. Transac-
ciones reducidas en Cuenca y co-
tizaciones sostenidas en Guada-
lajara ; estuvieron bastante ani-
mados los mercados de Jadraque
y Molina.

En Extremadura hubo m á s
concurrencia en los mercados de
la provincia de Badajoz que en
los de Cáceres, con precios sos-
tenidos en ésta y en alza en
aquélla.

En Córdoba, Sevilla y Huelva

no se celebraron ferias ni mer-
cados. En Cádiz, poca concu-
rrencia y precios sostenidos. efec-
tuándose buen número de trans-
acciones en relación con la con-
currencia habida. En Almería,
precios sostenidos en vacuno y
caballar, mostrando alza en la-
nar, cabrío y porcino. En la fe-
r^ia de Guadix, en Granada, la
concurrencia fué normal en vacu-
no, lanar y cabrío, y las cotiza-
ciones se mantuvieron invaria-
bles, excepto en el porcino, en el
que se inició una pequeña su-

bida.

PASTOS Y FORRAJES

^En Ga^licia presentan las pra-
deras muy buen aspecto. Sigue la
recolección de nabo forrajero,
con rendimiento bastante bueno.
En Santander, las bajas tempera-
turas han paralizado la vegeta-
ción de los prados, por lo cu4.
el ganado está alimentándose con
el heno almacenado durante el
verano ; de nabo, se espera cose-
cha poco abundante

En las Vascongadas, los cam-
pos están bien de hierbas El tem-
poral de lluvia tiene paralizados
los trabajos de acarreo del hele-
cho que quedaba por recoger. E1
nabo forrajero se recolecta con
buen rendimiento. En Rioja y
Navarra se inicia la limpia de los
pra.dos y su abonado.

En Huesca y Zaragoza, las llu-
vias y nieves proporcionarán bas-
tantes pastos para la primavera,
si bien ahora escasean bastante.
En Lérida ha terminado la reco-
lección de la remolacha forra-
jera.

En Castilla la Vieja escasean
los pastos en unas zonas, y en
otras se ve dificultado su aprove-
chamiento por la abundante nie-
ve caída. En Castilla la Nueva ha
mejorado mucho el estado de
aquéllos, aunque ello ha coinci-
dido con la iniciación de la para-
da invernal, por lo que se hace
necesario en muchos casos ayu-
dar con piensos al ganado.
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^UBL^AS

Un triunfo seguro se
obtiene solamente si
se ponen los mejores
medios. Dando a sus
av^s y demás ganados
"AVEMINA"
obtendrá no solamen-
te un triunfo seguro si-
no, que lo conseguirá
a menor precio.
Avemina tiene défini-
2ivamente más vi2ami-
nas pero siempre las
mismas.
Obiendrá por tanto
un triunfo seguro y
constante reproduci- ^

^ ble una y oira vez. ^
^_^ -^.^,

t'-= - - -- _ ---

'^li I '^^
^ ^ ^ ^^

^^ ^ ^ ,.

.«^ . . .
^-

.,, .,.

A..^. CRUZ Y CÍA . S.EN C.
` Ap.89 -pALENCIA

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CONCENTRADO
• MAS VITAMINAS CON MEAIOS DINERO •

PREPARADO PG ;:

A. J. CRUZ Y CÍA. S. EN C.
Primeroa preparadores de vitamina "A" y "D" en España

APARTAUO 89 - PALENCIA Regis2ro D G. Ganadeiía N.'
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MUTUALIDAD GENERAL DE
FUNCIONARIOS DEL MINIS-

TEKIO DE AGRICULTURA

En el Boletín Ofícial del Estado del

día 15 de enero de 1951 se publica
una Orden del VIinisterio de Agricul-

tura de 2 del mismo mes, cuya parte

dispositiva dice así:

1.^ Se mantiencn en el año 1951
lo^ tantos por ciento que señala el

artículo cuarto del Reglamento de 24

de junio de 1947 con referencia a las
cuotas a satisfacer por los mutualis-

tas.

2^ Asimismo y con aplicación a

dicho año, la cuantía de las pensio-

nes se mantiene en el 35 por 100 de
los sueldos que figuraban en los pre-

supuestos correspondienes al pasado

atio 1950.
Madrid, 2 de enero de 1951.-Reira.

ĉetracto ddê
BOLETIN OFICIAL

DEL ESTADO
H;zportac•ióu de lechugas troeadero.

Admínistracíón Central. - Circular de

la Dirección General de Comercio y Po-

lítica Arancelaria, díctando normas pa-

ra Ia exportación de lechugas trocadero.

(«B. O.» del 14 de diciembre de 1950.1

C1a5ificación de las Vías Pecuaria<.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 6 de diciembre de 1950, por la que

se aPl'tleba el expediente de c.asificación

de '.as Vías Pecuarias existentes en el

término municipal de Los Mo:inos (Ma-

drid). 1«B. O.n del 16 de diciembre de

1950.)

el expediente de clasificación de las Vías

Pecuarias existentes en el término muni-

cipal de Bohona] de Ibor (Cáceres).

En el «BOletín Ofícial» del 12 de ene-

ro de 1951 se publica otra Orden de di-

cho Departamento, fecha 2 del mismo

mes, por la que se aprueba el expedien-

te de modificación parcial de clasifica-

ción de las Vías Pecuarias existentes en

el término municipal de Avila, en lo

que afecta a la vía pecuaria Cañada Real

de las Moruchas.

c)bras y mejoras realizadas ixtr el Insti-

tuto Nacional de Colanización.

En e; «Boletín oficíai» del 24 de di-

ciembre de 1950 se publica otra Orden

del mísmo Departamento, fecha 18 de

dicho mes, por la que se aprueba el ex-

pediente de la clasificación de Vías Pe-

cuai•ias existentes en el término muni-

cípal de Arribas de Jarama ( Madrid).

En el «Boltín Ofícial» del 25 de d:-

ciembre de 1950 se publíca otra Orden

del mencionado Departamento, fecha 18

de dícíembre de 1960, por la que se

aprueba el expedíente de clasificación

de las Vias Pecuarias existentes en el

térmíno municípal de Montealegre del

G^stillo (Badajoz).

En el aBoletín Oficial» del 5 de enero

de 1951 se publica otra Orden del Mi-

nisterío de Agricultura, fecha 21 de di-

ciembre de 1950, por la que se aprueba

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 9 de diciembre de 1950, por la que

se fija el régimen económico ap;icable a

las obras y mejoras realizadas por el

Instituto Nacional de Colonización en

la finca Real Cortijo de San Isídro, de

Aranjuez (Madrid). («B. O.» del 16 de

díciembre de 1950.)

Jiodificación de 1 a, plantillas de 1 o s

('uerpos de Ayudautc^ de la Ingeniería

Civil.

Ley de 18 de dicíembre de 1950, por

la que se modi4ican las plantillas de los

Cuerpos de Ayudantes en las distintas

ramas de 1^ Ingeniería (7ivi1. (aB. O.» dei

19 de diciembre de 1950. )

^tedidas fitasanitarias para la i^nporta-

ción de la patata.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 12 de diciembre de 1950, por :a

que se rectifíca el error padecido en '.a

de este Ministerio de 3 de octubre c.e

1950, en la 4ue se modífican las medi-

das fítosanitarias para la importacíón de

la patata. («B. O.» del 19 de diciembre

de 1950.)

Preclu de tasa delg anudo tacunu, lan:u'

y cabrío.

Ordenes del Ministerio de Agricultura,

fecha 16 de diciembre de 1950, por las

que se establecen los precíos de tasa del

ganado vacuno, lanar y cabrío.

del 19 de díciembre de 1950.)

(«B. J.»

Entidades colaboradoras del JliniSterio

de Agricultura.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 2 de diciembre de 1950, por la que

se concede el título de entídad colabora-

dora de dicho Departamento a Entidades

que se mencionan. ( aB. O.» del 20 de

diciembre de 1950.)

Concesiones de cultivo5 al lnstituto Na-

cional de Colonización.

Decreto del Mínisterio de Agi'icultura,

fecha 16 de diciembre de 1950, por ?a

que se amplían las facultades conferídas

a dicho Departamento por el de 30 de

enero de 1935, en el sentido de que las

concesiones de cultivos a que el segun-

do cítado se refiere en su artículo L^^

puedan ser otorgadas al Instítuto Nacio-

nal de Colonizacíón. («B. O.» del 26 de

diciembre de 1950.)

h,nirega de cupos forzuson de cereales

panl f icab Ics.

Decreto del Minísterio de Agricultura,

fecha 15 de diciembre de 1950, por el

que se autoriza al Ministro de Agrícul-

tura para aplicar sancíones de carácter

extraordínario a los agricultores que, pa-

sado el 15 de enero próximo, no hayaa

entregado la totalidad del cupo forzoso

de cereales panificables que les fué asig-

nado. («B. O.» del 28 de diciembre de

1950. )

En el «Boletín Oficial» del 4 de enero

de 1951 se publica una Orden del Minis-

terio de Agrícultura, fecha 30 de dícíem-

bre de 1950, determinando las formas a

que ha de ajustarse la tramítación de

los expedientes de sanción que se ínstru-

yan contra los agrícultores que no hayan

hecho entrega, en los plazos fljados, del

cupo forzoso de trígo.

Kegulación de la campaña azucarera

1951-1952.

Orden conjunta de los Minísterios de

Industría y Comercio y Agricultura, fe-

cha 26 de díciembre de 1950, por la que

se regula la campafia azucarera 1951-52.

( aB. O.» del 28 de díciembre de 1950. )
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Instalación de granja avícola

Don Manuel G. Balboa, Verín (Orense)

Quisiera montar una granja avícola en un pa-
tio que mide 35 metros de largo por seis me-
tros de ancho. A dicho patio le da el sol en esta
época desde las diez de la mañana hasta las
cuatro de la tarde, aproximadamente; pero si
esto no f uese suf iciente, tengo a continuación
del patio una f inca cercada de unos 5.000 me-
tros cuadrados, toda ella soleada, que pondría
a clisposición de las gallinas siempre que com-
pensara, ya que mi propósito es empezar con
un uúnLero de 50 para posterior ampliación.

Como usted puede comprender al hacerle di-
cha pregunta, carezco de conocimientos avíco-
las, y, por tanto, le agradecería me indicaran
el número máxinao de datos que estimen con-
venientes y que puedan tinteresarme en e s t e
asunto.

Entre otros que usted me indique, alimentos
que debo darles y en qué cantidad (gallinas y
pollos). Dispongo de patatas, maíz, coles y na-
bos.

Manera de adquirirlos y raza más apropiada
para cste, sitio, ya que tanto en el verano como
en el invierrw las temperaturas son bastante ex-
tremas.

Aunque en la consulta no se aportan los datos nece.
sarios para facilitar una contestación exaeta, sin em-
bargo, intentaremos dar una solución lo más satis-
factoria posible. En primer lugar, las medidas del pa.
tio arrojan una superficie de 210 metros cuadrados,
suficiente para el alojamiento de unas 650 a 700 ca-
bezas. Para su conversión en gallinero es preciso que
la orientación de la fachada sea, a ser posible, hacia
el Sur, admitiéndose taTnbién hacia el Este o con
ligera inclinación al Oeste, si bien en ese lugar no
sea recomendable. Con tal disposición se facilita uno
de los puntos fundamentales en esta clase de cons-
trucciones : la penetración de la luz y sol durante

el mayor número posible de horas, dando confort y

bienestar a los moradores. Aunque se admiten esas
desviaciones, no obstante la preferida es fachada al
Sur.

El suelo del gallinero se elevará unos 30 a 40 cen-
tímetros sobre el nivel del terreno, revestido de una
capa de cemento con ligera inclinación, para que los
días de baldeo escurra fácilmente el agua. Debajo del
cemento se co]ocará otra capa de carbonilla, piedra

o material de derribo. Las alturas interiores de 3,50
por 2 metros son suficiente para dotar al local de unos

0,82 metros ciíbicos de aire por gallina. La cubierta
se construirá con buenos materiales, sirviendo la teja
o chapas de fibrocemento. Interiormente se colocará
cielo raso. En la parte posterior del local y a través
del cielo raso se construirán unos pasos de ventila-
ción, a razón de uno de 0,60 por 0,20 metros por
cada dos metros lineales de fachada, regulables a vo-
luntad mediante 1 o s correspondientes cierres, q u e
desembocarán en el local a unos dos metros de la pa-
red posterior, evitándose den sobre 1as gallinas asc-
ladas. La dotación de amplios ventanales al gallinero
tiene por finalidad facilitar amplia iluminación y mú-

xima penetración del sol, con la particularidad de
]levar los dos tercios inferiores cerrados con vidrios,
mientras el tercio superiar se cerrará con arpillera o
cotón, para establecer con ello una vcntilación con-
tinua y renovación constante de aire. La distribución
puede hacerse como figura en el diseño, si bien la
obra no es preciso realizarla de una vez, pues result.+
práctico hacerla a medida que se desee ampliar la
población. No entramos cn más detalles por estimar

suficientes los aportados.
Nos parece muy bien su plan de iniciar la Avicul-

tura por poca cosa y proseguir su ampliacitiu a me-
dida que vaya imponiéndose en la materia y según
los rendimientos que obtenga de las gallinas. Es ++n
consejo que recibiéramos del Maestro y que no dn-
damos en repetirlo.

Si en sus cálculos entra iniciar la población con la
adquisición de pollitos de un día, a uno de los dc-
partamento diseñados ha de dotarle de estufa tipo
Jamesway en campana adecuad.a al nú^nero quc ^+^
hayan de cobijar a su calor. No obstante, no, l^crmi-

timos aconsejar al seĉor consultante, como vu^tod<^

más apropiado en su caso; iniciar la Avicultw•a ad-
quiriendo pollitas de unos tres a cuatro meses, cvi-
tando los riesgos de la cría de polluelos, que sicm-
pre son grandes y mucho mayores en los que se ini-
cian en esta rama zootécnica.

La alimentación de gallinas y pollitos es diversa, si
bien tiene un denominador común : variedad, aun-
que hoy resulta muy problemático el establecerla en
las dietas aviares. Con elementos quc usted dispone
y la compra de harina de pescado buena, harinas de
huesos, conchilla de ostras, carbonato de calcio, vi-
taminas en aceites de hígado de pescado o en pre-
parados sintéticos y complementos minerales, podríase.
establecer el siguiente racionamiento para cada diez
gallinas : harina de maíz, 300 gramos; patatas coci-
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das, 208; nabos, 50; coles u hojas de coles y otras
hortalizas, 70; harina de pescado buena, rica en pro-
teína y pobre en sal, 170, y harina de huesos, 2. Todo
ello }ta de sazonarse con un medio por ciento de sal

comtín, algtín complemento vitamínico al 10 por 100
o a la dosificación que se exprese en los preparados
por los laboratorios, así como los complementos mi-
nerales. La conchilla se dará a las aves granulada y
en comederos aparte, si bien cabe darla con las mez-
clas. A la anterior fórmula, previa la cocción de las
verduras y hortalizas, escurrida el a^ ta, se agregan a
las mismas los demás componentes y entonces se dis-
tribuye a las aves en un par de veces o tres al día,
siempre a las mismas horas, y al atardecer se les su-
ministra una ración de maíz triturado o entero, a ra-
zón de 40 gramos por cabeza y día.

Disponiendo de salvado, adicionaría a la fórmula
150 gramos, disminuyendo el maíz (}tarina) en 50 gra-
mos, y las patatas, en 100. Como ración de verdura
se darán unos 60 gramos por cabeza y día de la que
se di,ponga, según las épocas.

Los polluelos podrían alimentarse con ttna ración
compuesta de 70 kilogramos de harina de maíz, 20 de
harinas de pescado buena (rica en proteína y carente
de sal), dos de harina de huesos y ocho de harina de
alfalfa o trébol (se expende en el mercado avícola).
A todo ello se adicionará un 1 por 100 de aceite de
híĉado dc bacalao o pescado o alguno de los prepa-
rados vitamínicos y minerales por los laboratorios na-

cionales, un 2 por 100 de conchilla en polvo y me-
jor un 1 por 100 de carbonato de calcio. Como be-
bida, si cs fáci] disponer de leche, darla aguada en

L1I1 50 por 100, y mejor pura.

En cuanto a parques, es conveniente que tanto las
gallinas como los pollitos dispongan de algo de te-
rreno, aunque caben varias clase, de explotaciones,
en alguna dc las cuales se prescinde en absoluto de
c^l, pero no en la cría de pollitos.

Las mejores razas sin duda alguna son aque]las que
ya cstán aclimatadas; es decir, las indígenas seleccio-
nadas debidamente. En Galicia existe tma gallina de
aptitud mixta muy buena, pero en período de selec-
ción, en la Estación Pecuaria de Lugo, donde podrían
facilitarlc datos sobre la misma. Como ponedora adap-
tada universalmente, la Leghorn blanca y netamente
espaliola, la castellana negra y andaluza negra, las
tres de huevo blanco, adaptándosc esta tíltimas muy
bien a los climas algo húmedos y, sobre todo, a los
fríos. Como ponedora y para carne, la Rhode Island.
que da huevos de color rosado. Con estos datos pued^^
escoger la que más convenga, teniendo en cuenta las
exigencias de] mercado, que en unos lugares prefie-
ren huevos de color blanco, mientras en otras regio-
nes son más apreciados y mejor pagados los de color.

Existen muchas granjas solventes en las que puede
proveerse de pollitos recién nacidos y pollas de tres
a cinco meses, cuya lista encontrará en cualqnier re-
vista avícola nacional.

Como orientación y guía de todo ]o que nosotros
pudiéramos decir recomendamos la lectura de El arte
de criar gallinas, del excelentísimo señor don Salva-
dor Castelló, de venta en las librerías ^ ep la ('7ranja

AC3RI(;ULTUHA

Paraíso, de Arenys de Mar ( Barcelona), muy útil al
que desea iniciarse en Avicultura.

2 806

José María Echarri Loidi
Períto avícola.

Recolección y conservación
de dátiles

R. Feliú, Palma de 1^lallorca.

Poseyendo varias palmeras dntileras, desearía
saber la fecha de recolección de los dátiles (que
los dan en abululaatcia), así COTTLO la forma de
conservacióia y preparación para dulce. Debo
decirles que o se echan a perder en el árbol o si
se reco^•en vcrdes se mustian sin madurar o se
vuelven agrios.

La fecha de recolección de dátiles varía según múl-
tiples circunstancias, entre las que destacan las de
las variedades de los frutos a recolectar, llevándose
a cabo, generalmente, de noviembre a marzo.

Prácticamente, podemos agntpar las diversas clases
de dátiles en tres grupos :

a) Los que no alcanzan la madurez, se arrugan en
el árbol y se secan; estos frutos sólo sirven para pien-
so del ganado.

b) Los de clase selecta, para consumo humano;
see n variedades, se recolectan o frescos, tan pronto
alcanzan su total volumen iniciándose el cambio de
color, o secos, permaneciendo en este caso en el ár-
bol hasta que comienzan a arntgarse. La recolección
de dátiles de este grupo se suele hacer escalonada-
mente, «escogiendo», bien en la palmera o en el ra-
cimo transportado a la casa, los frutos que en cada
momento estén en su punto.

c) Los dátiles de calidad intermedia. Estos, gene-
ralmente, se adoban. Cuando el fruto está en sazón,
se corta la rama y se desgran.a; los dátiles son su-
mergidos (o rociados) en vinagre y luego se colocan
en una caja de madera, cubriéndolos con paños secos,
manteniéndolos así dos o más días. Producida la fer-
mentación, la maduración se precipita, ]os dátiles
cambian el color y se concentra e] azucarado. Rápi-
damente han de ser llevados al mercado los dátiles
así adobados, pues fácilmente se pudren, se agrian,
ya que su conservación es de corta dtu•ación.

Dada la forma de expresión de la consulta, no
creo interese entrar en detalles sobre maduraaión ar-
tificial por desecaciones y otros procedimientos que
entran de lleno en la técnica industrial.

Si los dátiles que el señor consultante obtiene dr:
sus palmeras, según él manifiesta, se echan a perder
en el árbol o si se recogen verdes, se mustian sin ma-
durar o se vttelven agrios, estimo que sólo pueden ser
utilizados para pienso del ganado o bien intentar e]
adobo. Desde luego, dátil de mala conservación. Cla-
ro que puede utilizarse para obtener jaleas, jarabes.
dulce acaramelado, etc., por los procedimientos ge-
nerales de confitería ; pero estas prácticas sólo son
aconsejables cuando los productos a emplear son de
primera calidad, que no es precisamente el caso quP
concurre con los frutos obieto de la consulta.
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F A B R I C A N T E S.

Barrau y CompaOía, Barcelona.

;^ Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona
w

;= Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.
^
ii

Fábricas Quím'rcas, S. A., Valencia.

Industrias Químicas Caaarias, S. A., Madrid.

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

°^ La Induatrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Escudero, Bilbao.
,:
:^ Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.
:e
_= Real Compañía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

; Sociedad Anónima Carrillo, Granada.
.m
^ Sociedad Anónima Cros, Barcelona.
::

Sociedad Anónima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroys, Pueblo Nuevo del Terrible.

Sociedad Navarra de Indnstrias, Pamplona.

Unión Española de Ezplosivos, S. A., Madrid.

^ Capacidad de producción : 1.750.000 toneladas anuales.
u
°^

u
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Creemos, sin embargo, que los dátiles de las palme-
ras del señor consultante son susceptibles de mejorar,
y le aconsejamos practique, si aún no lo hizo, la fe-
ctmdación artificial, tal como se lleva a cabo en EL-
ehe. Una espata o ramo floral de palmera macho se
corta, y con ella se golpean, para que se sacuda el
polen, las espatas de palmera hembra, y lucgo se deja
colgada la espata maoho por el centro de la copa de
la palmera y por encima cíe las espatas hembras. Ten-
ga la seguridad el señor consultante quc si emplea
este procedimiento de «machear» obtendrá mayor can-
tidad de fruto por palmera, mejores dátiles, más car-
nosos y con menos ^hueso y de mejor maduración.
Para azios sucesivos, variando y seleccionando las pal_
meras machos para cortar de ellas las espatas de flu-
res fecundantes, tal vez pueda llegar a lograr inclu-
sive que. las mismas palmeras que hoy le producen
dátiles de escasa calidad, le proporcionen frutos de
consumo al natural, frescos o secos, exquisitos al pa-
ladar y muy propios para endulzar.

2.807

Luis Torras Uriarte
Ingeniero agrónomo

Descomposición del agua
en una alberca

G. Ponce de León, Ronda (Málaga)

Tengo una a;lberca en el jardín de nti casa,
de cabirla de uztos ocho metros cúbicos. Se llena
con agua perfectantente potable e^indefectible-
mente, lo misnto en vera^zo que en prinzavera,
se descom^one a los trPS o cztatro días, adqzti-

riendo la su.perficie u ĉt color verdoso y, a la vis-

ta, como si estuviera invadida de una. ligera caha
grasosa. Es claro que esto ocurrirá en todas las
albercas en dozule no se repone el agua; y des-
conociendo si existe algún produ.cto o procv?di-
ntiento que eaitara esta alteración, inofc>nsivo,
nte dirijo a ustedes con el ru.ego de que nze lo
conzuniq^en, remitiéndonz-e a la vez las izzstruc-
ci.ones para su c^nLl,zleo. En una ocasión me reco-
ntendaron uzt produ.cto-cu.yo nobre no recuer-
do-que no evitó la desconz posición del agua y
que ori^giató la znuertc: de los pecc^s que tenía en

la alberca.

Para darle una adecuada conte,tación, encuentro 1a
pregunta poco precisa y falta de datos que sirvan de
orientación al objeto perse^uido; sería conveniente
que se dispusiera de un análisis de esas aguas y su
procedencia, así colno de sus temperaturas, colora-
ción, sabor, transparencia y cuantos datos sea po^i-
ble obtener de las mismas.

Las paredes de esa alberca, ),de qué material son?
^,Y la solera? ^,Tienen vegetación? Y en caso afirma-
tivo, i,cuál e^s ésta? r,Se arrojan despojos en las agnae?
Clase de éstos, cantidad y continuidad. Pues parece
ser, por lo que expresa, que la descomposición es
producida por materia orgánica, en cuyo caso habría
que ir a evitarla o mejor hacerla desaparecer.

^Qué profundidad tiene la alberca? En la con-
sulta no se da más dato que el de su cabida, y es

I NSECTIC I DA AGR I COIA

LCK
MARCA REGISTRADP

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 °ó )
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un eficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'A, S. L.
BARCELONA. - Vía Layetana, 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.
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interesante el saber si los rayos solares actúan sobre
su fondo. ^Merodean en la alberca animales domés-
ticos o silvestres que puedan poner sus deyecciones?
^, Cuáles son éstos?

Todos cuantos datos hemos citado y otros relacio-
nados con la ^alberca y sus aguas son de gran interés
al astmto consultado.

Juan Farias
2 g^$ Ingeniero de Montea

Instalación y montaje
de molino eléctrico

Don José Rodríguez, Gesta-Lalín (Pontevedra)

Estando en proyecto-al parecer, de iLtmedia-

ta. realizacióLL-el te ĉtdido de una línea de ener-

gía elér.trica que pasa por esta localidad, me
propongo la instaZación y montaje de un mo-
lino eléctrico de ruedas o muelas horizontales,

de piedra, de 1,30 metros de diámetro. Una de

las ruedas para dedicar a la molturación de cen-
teno y trign, equipada con piedras fraatcesas o
portuguesas, y la otra rueda para ntoler maíz.
A este respe^to, me r7nteresa conocer lo siguiente:

1.° ^Es factible el conseguir autorización•

para ntontar el ntolino proyectad0, que habría
de ser movido por energía eléctrica, o bien, pr^^-
visionalrnente, con ntotor o gas-oil? Organismos
a que hay que dirigirse, etc., etc.

2.° I;n caso de conseguir Za aLttorización,
^ qué cnntribución corresponderá pagar a esta in-
dustria? ^Dicha contribución habrá que empe-
zar a pagarlrt desde la fecha en que se Zibre la
autOrización o desde que el molino comience u

traba•jar?
3.° tlutorizada la construcción del molino, en

caso de demora en la puesta en marcha^ del mis-
nto, eĉt unos meses o quizá años, ^ puede sernte
cotizado el permiso concedido? Plazo legal de
7^a^lLdeZ del LLI.isTLlO.

4.° ^Estcín unificadas las tarifas de energía
hi!droeléctrica? En este caso, ^ cuál es el precio
del kilovatio-hora?

5.° ^Cuál es la forma más ventajosa de con-
tratar la energía necesaria y cónL^o se determ.inan
hs kilnvatios que se necesitarán cada mes?

6.° ^Qué potencia necesita el motor eléctrico
que requ-iere dicha instalación? ^A qué distan-

cirt ntáxima. puede instalarse del transformador?

7.° Quisiera que dicho molino fuera una ins-

talación. modelo en su clase. ^Hay algLín libro
que trate del tenL.a y tenga a la vez planos o pro-
_vec.tos dn instala•iones?

8.° El molino en cuestión ha de ser empla-

zado da ĉulo frente a una carretera del F,stado.
Queda a una distancia aproximada dP un kiló-
ntetro de una estación del ferrocarril Orense-
Snntiago, ett construcción va ntuy avanzada.

Datos: E ĉt esta zona existen varios moltiLU^s
ntaquileros de los lla.mados de río-movidos por

agua-que creo pagan contribución como tales.

EZ más próximo dista 1.700 ntetros del proyec-

ta^do. El nwlino eléctrico más próximo queda a
cinco kilóntetros.

Ante todo, debo manifestar al seiior consu}tantc
que, como habrá podido ver cn el número de juniu
de 1950 de esta Revista, ha sido prorrohada ha^ta
junio de 1951 la clausura temporal de molino, iua-
quileros. Las tarifas de la contribución iudustrial
van ^a ser modificadas en breve. Finalmentc, haco ya
tiempo se da por segura la elevación de lo, prccios
de la energía eléctrica. Hechas estas advertencia^,
paso a contestarle en los términos sigt^ientcs :

1.° Unicamente me parece factible montar el mu-
lino a base de hacer acopio de centeno y trigo l+ara
vender las harinas fabricadas y moler grano paru
piensos. En todo caso, la Delegación de Industria dE^
esa provincia es la que, previo informe dcl Scrvic•io
Nacional del Trigo, puede autorizar la instalti+ción del
molino proyectado.

^.° Actualmente se tributa sobre la basc de 4,0^
pesetas por decímetro cuadrado de superficic total de
trabajo de los pares de piedras. No creo varíe apcuas
este tipo de tributación en las próximas tarifas; peru
ha de contar con los recargos establecidos cn favo^•
de la Diputación, Municipio y Fondo de Coml^+cn^a-
ción provincial, lo cual supone ^alrededor dcl 50 pur
]00 sobre la cuota de contribución, la que sc empic-
za a pagar en cuanto la instalación está en condicio-
nes de funcionamiento.

3.° AI autorizar una instalación, señala la .lcfa-
tura de Industria el plazo de validez del permiso con-
cedido.

4.° Las tarifas vigentc, en esa provincia 1 ĉ an de-
bido ser ^aprobadas por la .lefatura de Industria, cn
donde podrá examinarlas, deduciendo de su examcn
cuál es la forma más ventajosa de contratar la enrr-
gía, si puede elegir entre varias. Por ejcmplo, •adqui-
riendo la energía en alta o en baja ten,ión.

5.° Multiplicando la potencia neccsaria cn kilova-
tios por el número de boras de funcionatnicnto 11 me^
obtendrá los kilov.atios-hora quc por snministm de
energía tiene que abonar a la empr^•sa di.^tribuido-
ra, si la instalación marcha constanteme ĉrt^^ a plcna
carga.

6.° La potencia necesaria en el motor es : Por par
de piedras francesas, 7 C. V., quc, prácticamcntc,
son 6,3 kilovatios. Por par de piedras corrientes,
5,5 C. V., que, prácticamente, son S,0 kilovatios.
Para limpiar ].00 kilogramos de grano }^or hm•a,
1,5 C. V., que, prácticamente, sou 1,5 kilovatios.

Organizando la molienda de modo que no trabajen
al mismo tiempo ]os dos pares de^ muelas, son sufi-
cientes de 7 a 8,5 C. V.

Conviene instalar el transformador eu las inmcdia-
ciones del motor. Si circunstancias espeeiales impi-
den hacerlo así, procure qt.te esta distancia no cxce-
da de tmos 100 metros.

7.° Los libros modernos de molinería se reficren
a las grandes instalaciones de las fábricas dc harina,.
Tal es, por ejemplo, la obra de Leslie Smith Tc^cno-
logía de la molienda de trigos, cuyo precio Ps de 1^5
pesetas y que ha publicado la Editorial Aries bajo
los auspicios de la revista Molinería v PanadPría. Di-
cha obra tiene numerosos planos y diagramas. Pero
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creo le baste a usted con alguna obrita sencilla y de
poco coste, co^mo la de N.arciso Amorós Fabricació^t
del pan, qne dcdica seis capítulos al estudio de la mo-
lincría,

Le será también de gran utilidad dirigirse a casas
especializadas en ^esta clase de instalaciones, que, con
los datos antc^ consignadós, podrán formularle presu-

pucstos.
8.° Si la línea eléctrica ha de cruzar la carretera

deberá estar rcforzada en Las condiciones prescritas
por el Reglamento de In;talaciones Fléctricas. La
edificación cumplirá las condiciones iznpuestas por el
Regl:rmcuto de Carreteras.

2.809

heopoldo Manso de T,ú.ñiga Díaz
Ingeniero agrónomo

Adquisición de alambique portátil

B. Ltízaro, Laza (Orense)

He comprado un nlantbique portátil para fa-
bricar aguardiente de orujo, con objeto de dPS-

ti.i:arlo exclusivamente a hacer lo correspon-
diente a. nti cosecha rle uva, cuyas fincas ra<li•
cmt en la provinctirt de Burgos, donde quiero
instalarle. Dicho aparato, que Zo he contprado
en Galicia, donde resido, está ntatrtlculado y au-
torizado, pero cotrto he leído la R. O. de 5 de
noviembre rle 19?(, prohibiendo las patentes, ^•,

por otro lado, la. de 30 de septiembre de 1925,
rclatit•a. al régi.men especial para la destilación
de alcoholes de Gal,icia, se nte ofrece la dn.da si
me autnriaarán al funcionamiento de dicho apa-
rato, qr^e, com.o rligo, está autori.zado v ftattcio-
nan^lo en Galicia, ^^, en caso de autori.zarle, r^-
girnen a que m.c tengo que someter v cantidad
qne nte r•orresponrle pagar en cada elabnración.

Informamos a nuestro consnltante qne, respecto a la
^iarte fiscal, no hallará dificultad de nin^ima c11 ^e
para trasladar cl alambiqitP, que ha adquirido, por-
quc ^^ara ello está autorizado en el libro 4.° de 1Tsos
v Consumos v Re^lamento correspondiente.

Ha de darse de alta en la Delc:gación de Hacienda,
pero, previamente a la misma, ha de solicitar de la
Jefatura de Industria de la provincia donde el alam-
bique estuviera funcionando autorización para su
traslado a otra, y en cuanto esto esté conseguido,
autorización dc la •Iefatura de Industria de la pro-
vincia en donde haya de funcionar para su instala-
ción y puesta en marcha.

Son muchos los trámites a realizar, pero nuestro
criterio cs quc, tratándoae dc un alambiquc portátil
y dedicándole cxclusivamente a la cosecha propia, ha
de obtener la autorización de la ,lefatura de Industria
primeramente citada, que es la importante, para lo
cual, .al solicitarla, no debe olvidar que el motivo dcl
traslado es precisamente dedicar cl alambique adqui-
rido a necesidades de su propia cosecha,

2.810

Alfonso Esteban
Abogsdó

Aprovechamiento de sarmientos
para pienso

Un agricultor

^Me podría decir cómo hacer un silo, fácil ^'
económico, para guardar los sarmientos de Za
vid con sus hojas? ^Sólo con entrarlos en local
cubierto, hecho haces v bien empaquetados se
cotiservarían adecuadcantente?

En el folleto publicado por el Instituto Nacional de
Colonización puede ver todo lo que le intca•esa sobre
la construcción de silos para sarmientos,

No es práctico harer el ensilaje en la forma que
dice, en haces bien empaquctados y en lu^ar cerra-
do, porque se enccndcría y haría estiércoL Y si los
mete usted secos, las hojas se caen y quedan ]os sar-
mientos li^nificados, lo que no constituye apenas ali-
mento,

Los sarmientos hay c}ue picarlos, como dice el fo-
lleto, y lnego conservarlos en silos construídos ad-hoc,
o sencillamente en los depósitos de ornjos, en los qne

La consulta que usted desea hacer, la información o disposición legislativa

que le interesa examinar, el artic,ulo que dPbe confrontar o la referencia bi-

bliogrtífica que precisa, es muy probable que la encuentre en la colección de

Csta Revista. La molestia de tener que manejar sus veintidós vohímenes, se

evita repasando previamente el

Indice general de la Revista "AGRICULTUR^A"

qne comprende, convenientemente clasificadas, todAS las materias publicadas

durante el período 1929-1948

precio (incluídos los suplementos correapondientes a los años 1949 y 1950)

CINCUENTA PESETAS

Los pedidos pueden hacerse a la Administración: CABALLERO DE GRACIA, 24 - MADRID
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previametrte ;e tienen que matar los ángulo^ y tapar
tudos los salideros que tengan, con el fin de que no
entre el aire.

Desde luego se requiere el concurso de una má-
quina cspecial, que, caso de interesarle el .asunto, po-
día usted adquirir en las siguientes casas :

Casa Raurich, Muntaner, 53, Barcelona.
Don Juan Busquet, Reus.
Marrodán v Rezola, Apartado 2, Logrotio.
Don Isidoro Borragán, Puebla, 12, 1.°, Madrid.

Pero como supon^o que a estas alturas va a ser
mny difícil que se las puedan fabricar para que lle-
^uen con oportunidad, diríjase concretamente a don
Isidoro Borranán, que, segtín mis noticias, parece que
ti^ne al^una.^ construídas para pedidos de última bo-
ra. Claro qne ^i tuviera usted un cortaforrajes senci-
llo, in^^lu^o movido a mano, de los que se usan para
picar muíz, ^)odría valerle para hacer un primer en-
sayo, que le serviría para ponerse al corriente de las
,encilla> ^)rácticas del ensilajc y comprobar cómo se
lo comeu toda claae de animales y el problema que
le re,uelve por cl aborro de paja y cebada.

Carlos Morales Antequera
2.811 InReniero agrónomo

Tratados de divulgación sobre
enfermedades del ganado

Don Alberto Porrero, Villamañtín (León)

L(^s rue^n me di^an dónde l)odría etuontrax u.tt
trrNa(lo de enfcrmedrtdes del ^•attado Zanar, ce)-
da, caballar y n(ular. De ettfernredades del ga-

nado tcngo rlns h•atados, it1L0 PsCTLÍO pOC dolt SILTL-
tns ^lrcín, qu<^ .ce> titula E1 ganado y sus enfer-
mcdade.,. ti• el otro escrito por P. Cabuv ti' R. Co-
n.in, que se titu^la La higiene v enfermedades del
ganado. Estos tratados que deeso adquirir qui^-
ro sr^at: rle lo mós ntoderno que se haya escrito,
v c.ccritos prtra ^ranaderos, que si están escritos en
tPrntittns cir>ntíficos los profesionales, desde lue-
go, los r^ntiendr^n, por ser su profesión; pero los
^anadems la mayoría de ellos no entendenaos la
nLavnr parte de las cosas.

Realmctrte, tratados de enfermedades de los anima-
le. donu^^tico,, en términos de divnlgación, hay muy
pocos, y muchos menos si pretende un libro p.ara cada
c,pecie drvméstica.

Las obras de don Satrtoa Arán San Agustín tituladas
Gan.ado lanar v cabrío, Gancrdo de cerda y CabalZos,
mulos y asnos dedican unoa capítulos a enfermedades.
en unos té^rmino., de divlllgación y comprensión de
todOS eOIIOCIdOS.

Otro libro también esc•rito en p]an dc divul^^ación
es el de 7.acarías Salazar, titulado L,as enfermedadcs
del gataado, v también es de recomendar el de Robert
Miillcr, llamado Fnfermedades del gaĉurdo.

Fstos libroc son, como puede apreciar, de tipo áe-
neral; es decir, que abarcan a todas las especies do-
mésticas.

Marchi Pnzzi tiene escrito nn libro >ohre ganado

de cerda, que se titula La cría rlel cerdo, y Araújo y
Moyano otro sobre ganado lanar, llamado Tra.tado de
gan<tdo lanar y cabrío, que habla de las enfermedades
de los respectivos animales en uno de los capítulos.

Por último, Moyano, en su libro Tratadn de cría
caba.llar, dedica tm capítulo de enfermedades de ca-
ballos, mulos y asnos.

Todos estos libroa, que son los tnás apropiados para
usted, los puede encontrar en la Librería Moya, de
la calle de Carretas, número 33, de esta capital, y en
la Librería Agrícola, Fernando V'I, mímero 2.

2.812

Félix Talel,rrín Heras
Del Cuerpo Nacionai Veterinario

Prematura caída de la aceituna
Don Rafael Romero, La Alquería (1Iuelva)

Poseo una suerte de olivar de u.taos 800 olivos
desde hace quince aitos en a.rrcndantiento. Es
un olivar viejo. Siempre Zo ten^o bien cuidado
de labores y linapio; tam.bién nte ha dado bu.e-
nas cosechas, pero vengo notatulo de hace cua-
tro añ^os para acá cada vez nt.enos cosechas. AZ
principio se presentan tnu^^ bien tndos los árbo-
les, co», mucho asal).ar, y despu-és que están Zas
aceitu.nas lintpirts y gorditas conto el Canlalt0 del
hueso de ellas nt.ismas, se caen. Fsto ocurre en
el m^es de nt^avo, cuando sient.pre el olit^o despoja
en agosto. I a que se cae ya tiene crceite y Za
que queda. en^orda Jtasta. su. tientpo de reco^•er-
se. Pero, adenarís, cta el ntes de octubre Ze entra
otra enfernt.Pdad. Si.empre he visto accai.tutcas pi-
crztlas, pero tw ha causado tan-to daño como estú
ncurriendo ahora, qu.e sc pican todns.

Esto se conoce por aquí cott el nombre aque
la pica la ntoscaa^, ti• a.parece con un gusanito

yu.e le llega h,astrr. el hucso; adentás, qu^e se cae
antes de tiempo podrida^. El rendi.m.iento de acei-
te es naenor v peor calidad. F,sto no sólo ocurre
en estra finr,a. que vo tengn, sino en todas las que
tienen los dem^cs ^t^eci.nos. Oli.vares hav que, de
seguir estos males que le entran al olivo, scrrí
ruinoso Zabra.rlos.

Por e•jemplo, este oliva^r qtae yo tengo, a pe-
sar de no sc>r este, an"o de buenn cnsecha, pre-
sentaba en m.ati•o media cosecha, pues se ha que-

dado en nada, y el año pasado, que debió dar
buena, se quedó en la mitad. Desearía saber sí
cxiste al^ún rem.edio para darle. con una nt.ríqui-
n.a de su^lfatar la.c viñas o con lo que nstedes nce
indi.quen, así como fecha en qu.e se debe em-
plear ^^ cómo se llama el producto.

Dos problemas plantea el consultante : uno general
a los olivares de la camarca, que es el ataque de la
mosca de la aceittma, y otro que parece peculiar dc
su finca •y que atatie a la caída de fruto joven.

En cuanto a la ccmosca», esa comarca, por la hume-
dad relativa a7nbiente elevada, a causa de la proximi-
dad del mar y la; ternperaturas altas, pero no de-
masiado extremadas, retíne condiciones muv favora-
bles para el desarrollo dP esta plaga. En el ntímeru
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de la revista correspondiente, a diciembre habrá visto
descrito el método más eficaz de lucha hoy aconseja-
ble, y con eso, contestada esta Parte de su consulta.

Respecto a la caída del fruto, que nos indica ocu-
rre en el mes de mayo, habría que exa-tninar mues-
tras de hojas, ramas y frutos de los caídos en esa épo-

ca para dilucidar si se trata de la consecuencia del
ataque de una enfermedad criptogámica, posiblemente
el « repilo» y^cvivillo» , o, por el contrario, obedece a
una alteración fisiológica, producida por lluvias in-
oportuna, desequilibrio entre la partc aérea y la raíz.
provocada posiblemente por el sistema de poda segui-

do, más de te^ner en árboles viejos; lahores tardías d^_
masiado profundas, etc.

Sin el examen de muestras y estos antecedentes no
nos es posible pronimeiarnos sobre el caso y aconse-
jarle dcbidamente.

2.813

Miguel Benlloch
Tngeniero agrónomo

Ampliación de salto de agua

M. Fernández, Logroño,

Ten^o un molino de piensos en finca de nti
propieclad y me interesaría desviar el catece rlel

arrovo que me surte ^le aguas unos 200 metros

antes de llegar al molino, con el f in cíe ganar
altura v antpliar el salto. Para ello ten^lria que
ocupar terrenos del Ayuntamiento, que se niega

a a.utorizarme por las dos razones siguientes:

1.° _Actualmente, para compensar la falta de

altura, tengo tres albcrcas dentro de mi finc-a.
F,stas albercas deea^pa^recerán si hago la varia-
ción del arroyo, v el Ayuntant^iento se opone a
ello porque di.ce que se perjurlicarían los rie,^os,
pero lo cierto es que ag'uas abajo de mi molino
v en terrcnos de su propiedatl el Ayuntami^nto
ti.ene ^otra albcrca que los regularizaría.

2.° Porquc, se^tín el Avuntam.iento, la nue-

va acr^qui.a per•jtirlicaría el lihre paso rlel gana-

rlo pnr el terreno comtmal.
Desearía saber: 1.° A quién corres po ĉzde dar

la autorización para lograr la desviacíón clel arro-
vo v cn qué condiciones. 2.° Procetlimientn a se-

grcir para obte ĉterla. 3.° Disposiciones legales que

me amparan.

Suponemos que o bien tiene el consnltante otor-
^*ada la concesicín administrativa correspondiente al
salto <lctual, o lleva más de veinte años consccutivos
ntilizándole, es decir, que tiene todos ]os derechos
lerale s correspondienfes.

Aun así, el establecer la modificación quP prPten-
de, aumentando la potencia del salto, requiere la ob-
tención de nueva concesión administrativa, median-
te la incoación de mievo eXped]P.I]Ye,

F,St^ expedlente SP ]nlCl.a, dE; ael7eTd0 f`On 10 Cille

dispone Pl 1)ecreto de 7 de enero de 1927. mediante

la presentación de una instancia al In^eniero-direc-
tor de la Confederación de los Servicios Hidráulicos
que corresponda (en este caso al de ]a Confedera-
ci^n dP Ebro, en 7,aragoza, Paseo dPl Ceneral Mola,

ntímero 26), para la publicación de su peticióu dc
aproveehamiento en el Bolctín Oficial clc^l L'staclo.

A esta instancia acompañará una nota que conten-
ga el nombre del peticionario y de su representantc
en Zaragoza, la clase de aprovechamicnto que se pro-
yecta, la cantidad de a^ua que se pide, la corrientc
de donde se ha de derivar y los término5 muniei-
pales a que afecta el proyecto,

Una vez publicada su petición y pasado el mes dc
plazo que se da para quc puedan preselltal'se otrac
peticiones en el mismo sitio que pudiescn snrhir, se
continuará la tramitación d^^l cxpediente en la fm•-
ma que determina el necreto ya citado (puede verlo
en la Gaceta dcl día 8 de enero de 1927 o cn cnal-
quier manual de la Lcy dc Agrras),

Dentro del plazo de un mc.a eitado, cl consnltant^•
deberá presentar el proyccto qne correspondc a la
obra que desea realizar.

Por otra parte, el artícnlo 77 de la Lcv dc A•ua.^
establece que se puede imponer la servidumbrc for-
zosa de acuedncto, cntrr otros easos, para el cstablc-
cimiento de barios y fábricas, v el l^ecreto de 19 d^^
enero de 1934 (Gac^^ta dcl día 21) indica cl modo de
obtencrla (también Puedr eonailtar esta disp^sieión
en cualquicr manual corrientc rle la Lcv dc A^uas.
puPS todos ellos suelen publicar estas di,posieioncs
complementarias).

De todos modos, cn la C:onfederacicín del Fhro.
mediante la al,ortación de más amplios dato^, podr^ín
orieutarle para lle •ar a la solucién má, corn-cnicntr
a sus intereses.

Lo que desde lue•o es incvitable cs la incoaci^ín
de un nuevo expedicnte de a»t^rizaci^n admini.5tr. ĉ -
tiva, ya que, aun suponiendo sn aprovcchamiento en
condiciones ]e^ales, se varían la^ caractcrístiea5 del
salto con la desviación quc se pret^nde realizar.

2.814

An-tonio A^uirrc .4n^lrr^s

Ingeniero de Caminos

Chopos junto a una linde

D. Serapio Muñoz, CastAño del Bobledo
(Hu elva ).

PQSeo u.na Icuerta plantada de pemrns en ple-

na producción.
Una parcela cnlin.rlante, seprtrarla por parr>rl,

está plantarla dc chopos que han alcanzarlo yn

Perito flgrí^ola -:- Espe^ialiiado e^ f^ología
Becario del Fstado en iroportante

Estación Euológica de la Nación,

(le9ea tfab8lar en

Bodega o finca vitivinícola
Uirigirse por correspondencia a esta Revista
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gran altura. La primera hilera de chopos, hu-
yendo a los demás, está volcada hacia la huer-
ta mía, cubriendo con sus sombras muchos pe-
reros, que no se desarrollan ni dan fruto, de-
bido a la ncucha sombra que reciben de los cho-
pos.

Deseo saber si puedo obligar a que corte di-
chos cho pos su pro pietario y el f undamento para
ello. También preciso saber la distancia de la
linde autoriza^da que deba tenerse en cuenta para
estas plantaciones, que por su gran altura per-
judican a otros árboles.

Según el artículo 591 del Código Civil, no se pue-
den plantar árboles altos a menos de dos metros de
la divisoria de heredad ajena; de cincuenta centíme-
tros si son árboles bajos, pudiendo el propietario pe-
dir que se arranquen los árboles plantados a menor
distancia.

1♦;1 artículo 592 dice que si las ramas de algunos
úrboles se extendieran sobre una heredad, jardines o
patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a
reclamar que se corten en cuanto se extiendan por
,u propiedad, y si fueran las raíces las que se intro-
du•r.can en sue}o ajeno, el dueño de éste podrá cor-
tarlas por sí mismo dentro de su heredad.

,4^auricio García lsidru

2.815 Abogado

Aprovechamiento de agua
para riego

Don Jesús Lorente, Tafalla (Navarra)

Cerca de una pequeña laguna que hay en este
término municipal poseo una finca de secano
que desearía convertir en regadío intensivo, apro-
veclcando el ^agua estarccada en dicha laguna;
pero nce te.mo que sea salitrosa, aunque los agri-
cultorca me dicen que no, porque dentro de la
misma se crían aneas, carrizo, jtmco, etc., y has-
ta chupos por las orillas, aunque las raíces es-
tán algcín tiempo bañadas por estas aguas.

^ Esta laguna se forma por las aguas que aflu-
ven de los acantilados próximos, y debe haber
algún munantial, porque en años de sequía, co-
m.o el presente, no se agota. Las tierras que le
rod^an son canteras de yeso. Con estos detalles
^ podrán aconsejarme con certeza o será nece-
sario arcalizar estas aguas? Se pretende regar
con ellas alfa.lfa, patatas y verduras.

No puede decidirse técnicamente si el agua a que
se refiere la consulta es buena para el riego sin so-

meterla a un análisis, porque aunque el yeso no sea
muy soluble ni muy perjudicial, suele ir en las can-
teras mezclado con variedad de sales sódicas, potá-
sicas y magnésicas, algunas de las cuales pueden ser
perjudiciales para las plantas.

Aunque se diera el caso de que el agua resultara
bastante salina, es casi seguro que al principio de la
transformación de este secano en regadío no se notartí
el efecto, y hasta que incluso el cultivo de la alfalfa
resultará mejor de lo que pudiera esperarse; pero
si el agua fuera salina, con el tiempo se irá estropean-
do el terreno, hasta quedar inútil para el cultivo de
regadío y también para el de secano.

Nuestro consejo es que, puesto que hay en Navarra
técnicos agrónomos magníficos, recurra el interesado
a uno de ellos, bien con carácter particular o bien a
los que ostentan puestos oficiales. El caso es sencillo,
y, una vez analizada el agua, le podrán decir con se-
guridad si es conveniente o no para el riego.

Importa mucllo recoger la muestra en período de
sequía, ya que de recogerla en otra época, y en es-
pecial después de llover, pudiera llevar a un juicio
equivocado del problema.

Julio Jordana de Pozas
2.816 Ingentero agrónomo

Poda de chopos

B. Gómez del Hoyo, Quintanillabón (Burgos).

Tengo plantadas dos fincas de árboles, chopos
del país, y pa.peleros hace tres años, y les ruego
me digan si sería conveniente podarlos este aico.

Estimamos que es conveniente la poda, siempre que
ésta se efectiíe en términos prudentes, es decir, quc
sea lo que se denomina «poda bajan, que afecte tan
sólo a las ramas que brotan del tronco, sin tocar el
í•amaje que constituye la propia copa del árbol.

La poda ha de ser, pues, morigerada y debe efec-
tuarse a ras del tronco, no dejando de las ramas que
se quiten astillón, «garranchon o púa aIgLllla, pues
esto constituye o da lugar a la formación de clavos
muertos dentro del tronco, que después hay que eli-
minar en la fabricacicín de celulosa para papel.

Si las ramas se coI•tan cuidadosamente a ras dcl
tronco, su inserción queda recubierta por un rodete
de cicatrización, que luego se va desenvolviendo nor-
malmente, sin dar lugar a esos enc]aves de madera
muerta, que son inútiles y perjudiciales, como deci-
mos, en la obtención de pasta celulósica.

2.817

Antonio Lleó
Ingeníero de Montes
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Calendario
METI:ONO

FI:N 18^ ICO

MIAi1FTER10 DEL AIRE. S ER^lCíO

METEOROLOGICO NACIONAL.-

C a 1 c ta c1 a r i o /17eteoro(tigi%•u
1950.-Un follcto de 168 pá-
ginas.-Madrid.

Tras los datos meteorolóbico;
correspondientes a 19^1, e s t e
Calcndario, ^l ue viene publi-
cando regularmente l.a Sección
d e Climatoloóía d c 1 Scrvicio
Metcoroló^ic•o 1ac•ional, inserta

una inforlnación ;obre la oróanización en Españct de
los cstudios fcnolúgicos y norma, sobt•c c^tas obser-
V1C10I1e3. ^)CSpuCS 5e baCe tln reSUmCn Sobl'e ^e.l tlenl-

po en nne^tro país dm•ante el a ĉo agrícola 1949-50,
otr^ trabajo relativo a las tormcutas ocurridas en el
pa,ado alio y dos intcresantes estndios : ttno sobre las
caracterí^tica; meteorológicas dc cada mes del atio
v otro rclativo a la menor frecuctlcia de las nevada.,
cn I^apaña.

LU^9 ffANnNCtll ^uJ.CF)0

CUENTOS DEl
VIEJO MA^jORAL '

FERNÁNDEZ SALCEDO ^Ltli,^, -

Cuc^tztos c/c^l vic^jo ntayora.l.-

Dn voluulen en 8.°, dc 252

páginas, con 30 dibujos a plu-

ma.-Precio : 35 pesetas.-^-

^Iadrid, 1950.

Sirniendo su conocida coa-
tttmbrc, LUIS •ERNÁNDEZ SALCE-

Do lla rccorido en un volumen,
cditado por Editorial Mon, la
colahor.ación que viene desarro-
l1ando en EZ Ruedo con esc mis-

tno título. Mcjor dicllo, y a cllo responde el sttbtítulo
dc C,ontculos y sin cntttnr, nna tercera parte dc lo,
cucntos son ri^nrosamcntc inédito.,, para mavor ali-
cicnti• dc ^u lccttu•a.

Ordcnadtl> ;i:^tcmáticamcnte estas anécdotas, cunsti-
tuycn ttna cspccic dc úlbtun de estampas taurina^, qu^•
se ahrc en 1860, rcfiricndo cómo cl «Tato» lidia un
toro antc todo cl plíblico vuclto dc espaldas, y se cie-
rra cn 1933, en nna tarde cn quc e^tuv^.a punto de
suspende rsc el fcstejo porque el ^anadero se neoó a
qac afila,cn los pitoncs a un novillo.

Aunquc FER:vñNDEZ S.aLCEDO no se ba propucsto ha_
cer nin^nua ltistoria crítica de la Fiesta nacional, es
lo cierto qne insensiblemente, a tr^lvés de pequelios
detalles, c] lector va asi^ticndo a la evolución del es-
pertúcnlo, a pesar de quc el enfoqne de los asunto^,
mú.5 qnc a la plaza, atiendc al campo, rcvelándono^
pequelia^ intimidades de la.c corridaa vi^ta: por den-

tro, que no dejan de tener su atractivo, tanto más al
ser exptlestas por FERNÁNDE'!. SALCEDO con su natural

^alanura.
La fiñura del viejo Inayoral, uno de los nlás seño-

res ^de cuantos ban existido, se hace simpática .a los
lectores por el calor dc llumanidad que posce, salién-

dose dc los moldes estereotipados de la literatura tau-

I'llla.
El libro llcva un brillante prólogo de MANUEL CA-

s.aNOVA, Dircctor de EI Rucdo, y U•cinta apuntes de

.^NTONIO CASERO, en los duc se reco^e la vibración

urtística dc aqucl capítulo. .

"^ f N (J 0. : ^.

M1N1tiTER10 DE AGRICULTURA.--

DIRECC[ÓN ^^ENERAL DE AGRI-

CI"LTURA.-^.ONSEJO SUPERIOR

AGRONOMICO. - ljleniorza clc^

Za Conlisión Perntanente ^Ic>

Laborntorios sobre Ltspección

de _dtzál,isis cle Harinas.-Ma_

drid, 195(l.

En e,ta publicación de recu-
re la lahor efec•tuada desde no-
vicmbrc de 1947 a diciembre dc
1949 por la Comisión Perma-

nente de L.aboratorios sobre Inspccción de Análisi^
de^ Harinas, tan acertadamente pre^idida por el ilu.^-
tre Ingeniero don PEDRO HERCE, del Consejo Superior
A!,ronó^mico.

Tras un interesantc próloro del presidentc citadu.
^e itt,erta una ma^nífica mcluoria ^ubre análisi, dc
harinas, redactada por don Fl•;RNANDO SILVF.LA, de rc-
conocida compctencia cn c5ta; cuc^tioncs. A conti-
nuación se insertan las cantidade, dr harina directa-
mente in,peccionadas por la; .lefattu•as Ahronómica^
dtn•ante el plazo ante^ mencionado y que asciendcn a
16.000 cagones, de lo^ ^lue sc estima en ttnos 5.000 la
h^u•ina inicialmcnte dcfectuosa.

Se^uidamente se exponen los cuadros y hráficos co-
rre^pondientes a] ntímero de análi^i.: de harinas pa-
nificable, realizados por lo; laboratm•ios dc las lefa-
tttras Anronómicas. Por tíltimo, aparecen las cantida-
des abonadas por el Servicio de Inspeccicín de Hari-
uas a las Jefaturas, en conccpto dc derccho^ de anú-
li^is y redistribución.

De la lectnra de esta Memoria se deduce tambiéu
la inten^a mejora hecha en las instalaciones de los la-
boratorios, así como la labor efectuada para unificar
la actuación dc la, Jefatnra, provinciales mediante lo.;
opol•tunos cnrsillos dados en los años 1948 v 195(1.
^nuncia también el selior HERCE, en el prólogo men-
cionado, el proyecto dc efectuar un estudio detallado
de las diversas cla,es de tri^*o, inc•luídas la, de im-
portación, y la convcniencia dc quc la inspección al-

5l
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cance a la comprobación de la calidad p•anadera de
aquéllas.

t^-UVRARIA CIASSICA EDITORA'^

BARROS (Henrique de) y QUAR-
TtN GRAçA (Luis). - Arvores
de fruta.-Un tomo de 475
páginas con numerosos dibu-
jos y fotografías. - C,olecçao
«Fontes de Riqueza» , IV.-
Editora Livraria Clássica. --
Lisboa, 1950.

Comienza este interesante li-
bro, divulgador de la fruticul-
tura, con un panorama de la
di,tribución en Portugal de las

distintas especics frutales, la importancia de su comer_
cio, estudio del consumo, perspectivas de expansión y
medidas oficiales fomentadoras de esta produccicín.
Después sigxle un conjunto de normas para estable-
cer, con las mejores probabilidades de éxito, una
explotación frutera. La técnica del cultivo, las podas,
las enfermedades y su terapéutica y la recolección,
selección, embalaje, conservación y transporte s o n
cuestiones tratadas en sucesivos catálogos, c o n gran
acopio de documentación. Posteriormente se ocupan
los .autores de la parte económica de esta produccióu,
y como final se estudian las diferentes especies y sus
más frecucntes variedades en el país vecino.

Si bien declaran los editores que esta publicacióa
es ]a tercera edición de un nxímero de la colección.
hace mucho agotado, y que se titulaba Pomares e
Boras Frutos, puede decirse que es un nuevo libro por
las numerosas ampliaciones, el mayor rigor técnico de
determinados capítulos y la actualidad dada a las ma-
terias de carácter económico, tan variables en la épo-
ca que vivimos. En resumen, una nuev.a muestra de
la ya reconocida capacidad de los sexiores BARROS y
(^LJARTIN GRAçA.

Apuntes para la Nistoria

det Trabajo en Ezpaña_

3

qDPiD

MARTÍN _ GRANIZO (L e ó n). -
Apuntes para la I^istoria del
Trabajo en España. 3.°-Un
folleto de 40 páginas.-M1-

drid, 1950.

Continuando la s e r i e de
Apuntes p a r ca la Histori^a del
Trabajo en EsTxrña, que viene
publicando el autor, en este ter-
cer cuaderno se ocupa de l.a va-
riedad del trabajo en la unidad
de Espafxa ; de 1 a s primeras

emi^raciones de operarios al Nuevo Mundo y Leyes
de Indias; del trabajo durante la Monarquía de los
Austrias y, finalmente, de las obras pxíblicas de los
Borbones.

A juicio del autor, en España existió un Renaci-
miento aun con anterioridad al que se dió en otros
países con caracteres muy distintos, sobre todo en rl
aspecto religioso, ya que no cabe duda de que nues-
tro catolicismo, como apuntó acertadamente Maeztu,

se distingue del de otros países en su carácter mili-
tante.

Gracias a tal característica, España conticne el des-
arrollo del protestantismo y fortalece la organización
eclesiástica en Trento. Cierto qxie con ello se captó
para siempre la antipatía de todos aqucllos países que,
con un sentido distinto de la vida y dc la nnierte, nos
adjudicaron el título de intransigentes, es decir, de
puros; pero cierto asimismo que sin él no se concibe
la posibilidad de llevar a cabo nucstra misión provi-
dencial de abatir a los árabes y cristianizar mcdio

mundo.
A1 lado de estas manifestaciones indudables todos

sabemos que dnrante el reinado de los Reyee Ca-
tólicos, aparte de la perfección de nuestra lengaa
al contacto de los clásicos, infinidad de artistas nacio-
nales y extranjeros iniciaron un Renacimiento genc-
ral, y en él sc desarrolló una fiebre constructiva, llc-
nándose Espaxia dc edificios religiosos y civiles : iglc-
sias, castillos, palacios, lonjas y bospitales, en la ma-
yoría de los cua^les campc:an cl yugo y las flecbas, qu^^
son símbolo de la nnidad nacional.

OTRAS YUBLICACIONES

I3ibliography of the literature on the mtinor elemens.
(Recopilada por Crilean Nitrate Educutional 13u-
reau, N. Y.)---Distribuída por 5. C. Nitrato de Cbi-
le, avenida de Calvo Sotelo, 23. Madrid, 1950.

1TOS ballamos ante la cuarta edición de una obra dc
gran envergadura, acometida por la oficina agronó-
7nica que 1os productor^s dc nitrato de Cbile ticnen
montada en los Estados Unidos.

Se trata de una extensa y documentada recopilacióu
de todos los trabajos de investigación realizados accr-
ca de los llamados «elementos menores», «microcle-
mentos» u c oligoelementos» en la nutrición vegetal y
animal.

En un tomo de más de mil páginas, de cuidada prc-
sentación, encontr.amos la bibliogrufía de 45 elexn^•n-
tos, con un total de 10.000 refcrencias.

Indices por autores, por elementos, por espccir;
zoológicas y vegetales bacen muy manejable la cx-
tensa documentación que la obra contiene, con lo
cual no solamente es de un valor cxtraordinario para
cl investigador, sino que constituye además una exce-
lente fuente de información para el técnico quc d^•-
see ponerse al corriente de 1as más reciente, tcuría^
acerca dc la nutrición vegetal.

LópEZ Y LóPEZ (Cayetano).-Causas, conccpto, n^r^ca-
nismo y ternrinología de la infección.-Un follctu

de 60 páginas.-Madrid, 1950.

EI autor, Presidente del Consejo Superior Vcteri-
nario, ha orientado este trab^ajo en plan divulgador,
tratando de precisar conceptos y definiciones para que
se baga de ellos el debido y correcto emplco. P',n los
primeros capítulos se ocupa de los microbios, virus,
parásitos, etc. Después estudia detenidamente los con-
ceptos de diversas clases de infecciones y por últi^mo
inserta una relación de definiciones de patologíu ve-

terinaria.
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